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LA PROVINCIA ESPAÑOLA DE LOS SIERVOS DE MARÍA 
DE 1623 A 1848 

 
VICENTE LORENTE PÉREZ 

 

 
Muy Reverendo Padre nuestro. Como de un mínimo, y fiel súbdito suplico a vuestra paternidad muy 

reverenda reciba ésta, por la qual le suplico me tenga en su buena gracia, y en todas las ocasiones me 

mande. En lo del estado de la Provincia los portadores y processos diran lo que ay. El Arçobispo de 

Valencia dessea ver corregido el officio de Nuestra Senora del Pie de la Cruz que a docientos años le reza 

esta provincia. Yo lo e he-cho. Vuestra Paternidad Reverenda será servido [...]. Barcelona y enero 13 de 

1623. Muy obediente hijo de vuestra Reverenda Paternidad fray Onofre de Salt
1
. 

 

La presente relación abarca prácticamente, aunque de forma muy resumida, casi 

esquemática, la vida de la antigua provincia española de los Siervos de María. Si bien los datos que 

disponemos sobre la presencia de los Siervos en España nos hacen ver que su estancia no puede ser 

restringida a este período, si podemos decir que este período fue el de mayor intensidad y fuerza. 

Nuestro modesto objetivo, sin pretender ni poder ser exhaustivo, es dar a conocer tanto los 

recientes estudios realizados sobre este período, como la documentación encontrada a lo largo de 

estos últimos años
2
. Esperamos que este trabajo, sintético y acotado, pueda mostrar, a grandes 

rasgos, los dos ejes que hemos utilizado; por un lado, difundir la historia de la antigua provincia 

española y, en segundo lugar, descubrir la relación que dicha provincia mantuvo con la Orden, su 

inter-independencia, sobre todo a través del culto y devoción a sus santos, de las relaciones 

epistolares, o, entre otros, de la participación en la vida de la Orden como en los capítulos 

generales, en el pago de las tasas, o en la presencia de frailes españoles en Italia. Es pues, un primer 

paso para una historia provincial, hasta ahora nunca realizada, y manifiesta lo mucho que aún nos 

queda por recorrer, lo que nos empuja a nuevas metas y estudios, agradeciendo, eso sí, el trabajo 

que otros historiadores han realizado. 

Se ha optado por presentar en un primer epígrafe la historia cronológica de la provincia, y 

después desarrollar dos apartados, dedicados, uno a la devoción y culto a los santos, y otro a dos 

realidades que fueron de la mano: la difusión de la Tercera Orden y la devoción a la Dolorosa. 
 

1. Vida provincial 
 

1.1. Siglo XVII: Expansión-construcción 

 

a. La presencia Servita en 1623 
 

Como ya he dicho, la presencia de los Siervos de María es anterior a 1623
3
. Será en los 

últimos años del siglo XVI y estos primeros años del siglo XVII cuando comience a construirse 
                                                      
1
 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, f. 329. 

2
 D.M. CHARBONEAU, The Servites of Barcelona, «Studi Storici OSM», 30 (1980), pp. 5-87; IDEM, A Guide to Art and Artists 

Associated with the Servites in Spain, ibi dem, 42 (1992), pp. 135-222; IDEM, Servite Devocional Ceramic Art in Valencia, ibi dem, 44 

(1994), pp. 137-150; IDEM, Servite goigs in Catalunya, ibidem, 58 (2008), pp. 273-320; V. LORENTE PÉREZ, El culto y la devoción a san 

Peregrín Laziosi en España y América Latina, en Un amico del crocifisso e dei sofferenti: San Pellegrino Laziosi da Forlì (1265-1345 

ca.). Atti del convengo di studio nel 650º aniversario della norte (Roma, 9-11 ottobre 1996), Roma 1998 (Scripta Pontificiae 

Facultatis Theologicae “Marianum”, 54), pp. 191-217; IDEM, Relación de fray Francisco Epifanio Cedó sobre el estado de la provincia 

española de los Siervos de María (1667), «Studi Storici OSM», 49 (1999), pp. 185-220; IDEM, Descripción de la iglesia y convento 

Servita de Las Cuevas de Cañart por fray Luis Francisco Marín en 1836, ibidem, 54 (2004), pp. 213- 264; J.M. BADILLO MARTÍN, 

Los Siervos de María españoles en los primeros decenios después de la supresión (1835-1873). A la luz de los documentos del Archivo 

General O.S.M. Roma. Tesis para la obtención del título de Bachiller en Teología. Moderador, prof. Emanuele Boaga, O.C., Roma 

1991-1992. Aunque hay más trabajos sobre la provincia española sólo cito los que se refieren a este período. 
3
 V. LORENTE PÉREZ, La expansión de los Siervos de María a finales del siglo XV (1485-1498), «Studi Storici OSM», 60 (2010), pp. 155-

169; IDEM, Relación, pp. 192-199; O.J. DIAS, L’ espansione geografica dei Servi tra 1430 e 1623: tipologia e motivazioni, «Studi Storici 

OSM», 61-62 (2011-12), pp. 205-256. 
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dicha provincia
4
. Así pues, tras la erección de la provincia en 1603, las primeras fundaciones

5
, 

anteriores a 1623, y algunos problemas, como el paso del monasterio femenino de Valencia bajo la 

autoridad del arzobispo
6
, la visita canónica realizada en 1616 por el vicario general fray Bartolomé 

San Giorgio de Cesena
7
, y el cierre del convento de Falset

8
, la provincia está en una fase de 

crecimiento. Cuenta con diez conventos de frailes (sólo el de Barcelona ubicado en una gran 

ciudad) y un monasterio de monjas. El número de frailes se eleva a unos 80
9
. 

 

b. La presencia Servita entre 1623-1640 
 

Desde sus inicios se ve una presencia activa, en la que destacan: la celebración de los 

capítulos provinciales, la participación de frailes en los capítulos generales, la devoción y el culto a 

los santos de la Orden, la siempre difícil empresa de seguir fundando, y como no algunos problemas 

internos. Una vida provincial “normal”. 

Entre 1623 y 1640, los frailes españoles, celebran, al menos, seis capítulos provinciales
10

 y, 

aunque tenemos pocas noticias de éstos, seguramente la mayoría se realizarían en Barcelona, no sin 

algunos inconvenientes
11

, que poco después aumentarán. 

En el capítulo general de 1633, participó el padre maestro fray Jerónimo Oriol, que predicó 

en dicho capítulo, y que también estuvo en el de 1646
12

. 

No fueron fáciles los comienzos, y los problemas dentro de la provincia se intentan resolver, 

así se ve en algunas cartas enviadas a Roma. 

Uno de los problemas, y que será una de las constantes a lo largo del tiempo, es la presencia 

de vicarios generales que, en algunos momentos entrarán en conflicto con los priores provinciales
13

. 

En cuanto al testimonio de vida de los frailes en aquellos años, los documentos nos señalan 

que según los frailes, la provincia era pobre
14

, y que la vida provincial estuvo marcada por algunos 

problemas, ya fuera con otras instituciones
15

 o entre los frailes. Según fray Teodoro Cardoso en 

Barcelona van bien las cosas:  
rendere conto ogni jorno del bene que andiamo adesso y dico que tota la cita he plena de 

alegresa de vedere il nostro bon exempio y virtú, et ogni jorno pillano li habito de estudenti 

virtuosi, y si ampara ala juvetu y se lege philosophia, la quale cosa no se ha fato mai sino adeso, 

y aquesta credo sia la estrada per la quale se a de andar... habiamo credito en cita, toto il vulgo 

nos vole bene...
16

. 

 

Otros frailes, como fray Mateo López, vicario general, creen que «si esta vez no se da 

asiento a las cosas desta provincia somos perdidos y acabados en España»
17

. Tanto es así que fray 

                                                      
4 CHARBONEAU, The Servites of Barcelona, pp. 6-16, 30-31; LORENTE, Relación, pp. 201-204. 
5 LORENTE, Relación, pp. 196-221; DIAS, L’ espansione geografica, pp. 218-220. 
6 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, ff. 150, 152, 154, 187, 200, 201, 204, 206, 210, 212, 244, 274, 294, 303, 306; cfr. 

LORENTE, Relación, pp. 211-212. 
7 Archivio di Stato di Bologna [= ASB], fondo Demaniale, Corporazioni religiose soppresse, Santa Maria dei Servi, busta 160/6250.  
8 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 78, f. 74; 115, ff. 66, 67, 89, 97, 102, 103/a, 105, 107, 156, 158, 160, 164, 179, 181, 182; 

Monasterio de Poblet, Archiu Casa Ducal de Medinaceli a Catalunya, fondo Entença, llig. 4, dn. 204, m. 54, ff. 42-47; LORENTE, 

Relación, pp. 199, 211 (62), 213 (70), 216 (92); DIAS, L’ espansione geografi ca, pp. 254, nota 1. 
9 DIAS, L’espansione geografica, pp. 219-220, 254; cfr. Anexo. 
10 Sobre los capítulos provinciales se está preparando un trabajo, por lo que, debido a la extensión de la presente relación, solo 

citaremos (fecha, lugar y actas), a pie de página, los capítulos de los que actualmente conservamos sus actas. 
11 «Cum autem in Hispaniis Patres nostros lateret, quod Sanctitas Sua Provincia - les Ordinis omnes ad annum usque 1625 

confirmasset, habitis iuxta praescriptum legum nostrarum comitiis provinciae, novum Provincialem elegere, qui Romam deinde 

accedens, et ad quaslibet difficultates aludendas sua jura deducens, confirmatus, et approbatus a Summo Pontifice fuit» (Annales 

OSM, II, p. 558). 
12 Annales OSM, II, pp. 620-621; cfr. nota 33. 
13 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, ff. 252, 254, 256. 
14 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, f. 191r. 
15 Por ejemplo en la construcción del convento del Buen Suceso. Cfr. AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, ff. 187, 198, 292, 

296, 297. 
16 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, f. 189r. 
17

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, f. 254. 
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Gabriel de la Justa, prior de Ampurias escribe que: 
por passar tan adelante las maldades desta provincia y por estar en peli-gro de perdernos, me 

resuelto a escrivir esta... para que alcancemos algún remedio para la quietud y descanso desta 

provincia, hallamonos agora en este estado de presente que corremos peligro que no nos echen 

de toda España…
18

. 

 

En 1626 fallece fray Onofre Salt, fraile de gran personalidad que fue un pilar fundamental y 

fundacional en los primeros años del siglo XVII
19

. No es el único fraile que destacó, pues fray 

Francisco Epifanio Cedó nos informa de otros testimonios de vida ejemplar que se dieron en 

aquellos años
20

, de hecho, Cedó fue una de las fuente en la que se basaron los autores de la segunda 

edición de los Annales OSM21. 

En 1635, como relata Cedó, se realiza el traslado al convento del Buen Suceso, aunque los 

frailes habían abandonado santa Matrona en 1618 y desde entonces ya residían en el colegio de la 

Orden22. La fiesta fue impresa y dada a la luz23. Tres años después, en 1638, es cedido a los Servitas 

el convento de san Martirià de Banyoles (Girona), antes de Capuchinos24. Para dicha fundación es 

enviado fray Melchor Bruguera25, y en el documento de toma de posesión dice: 
Y Charissimos religiosos se exerciten en la predicación evangélica y en las demás obras y exercicios 

regulares como son: confesar, predicar, aiudar a bien morir y finalmente que se pongan en platica todo lo 

que nuestro padre san Agustín en su Regla y nuestros siete santísimos Padres y Gloriosos Patriarchas y 

fundadores de dexaron mandados en sus apostólicos estatutos y sanctas Constituciones26. 

 

c. La provincia de 1640 a 1660 

 

En 1640 comienza un período marcado por la guerra entre Castilla y Cataluña, primero, y 

luego contra Francia, y que durará hasta 1659, año en que se firma la paz de los Pirineos. Durante 

este tiempo la vida provincial se resintió en algunos aspectos, hubo dificultades internas, marcadas 

en parte por los acontecimientos externos, sin embargo hubo otra serie de circunstancias que 

muestran su continua vitalidad. Este período se cerró con la pérdida del convento de Belloch. 

En 1640 y ante los problemas de comunicación durante el periodo bélico, las relaciones de la 

provincia se dificultan27. En ese mismo año tenía que celebrarse un capítulo provincial del que no 

tenemos noticias28. Al año siguiente, hay una intervención real sobre los frailes no españoles en el 
                                                      
18

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, f. 335. 
19

 LORENTE, Relación, p. 209-210; Cfr. Valencia, Archivo de Protocolos del Corpus  Christi, Rebedor 18675. Hay un protocolo notarial, a 

fecha 15-1-1614, que atestigua su papel dentro de la provincia, así como la patente para fundar conventos. 
20

 Entre los religiosos del convento de Barcelona recordó a fray Félix de Canales (sobre este fraile ver: V. LORENTE PÉREZ, Fénix de 

Canales, Francisco en Diccionario Biográfico Español (= DBE), XVIII, 2011, pp. 522-523); a fray Onofre Salt; a fray Sabian, catalán; a fray 

Juan Castara, arquitecto; al hermano fray Pedro Boleda; a fray Peregri Puyol; al venerable fray Melchor Brugue ra. Del convento de 

Quart (Valencia) al venerable fray Antonio Soza, portugués; y al padre fray Juan Bruguet, galo. Del convento de Vila-rodona a fray 

Compte , músico. Cfr. LORENTE, Relación, pp. 209-211, 213, 216. 
21

 LORENTE, Relación, pp. 187-189. 
22

 IDEM, ibidem, p. 202; cfr. nota 104. 
23

 Sombra y bosqveio del festin solemne qve el religioso convento servitano de la Virgen del Bven Svccesso, cituado [sic] en la muy 

inclita ciudad de Barcelona consagrò al santissimo sacramento quando se trasladò a la capilla nueua a 4 de março año 1635, Barcelona: 

por Sebastian y Iayme Matheuad, 1635. 
24

LORENTE, Relación, pp. 218-219; AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 59, ff. 117r-119v. 
25

 LORENTE, Relación, p. 211. 
26

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 59, f. 117v. 
27

 Dificultades que también vivirán entre otros los dominicos y los frailes capuchinos. Según  información facilitada por fray Alonso 

Esponera Cerdán OP, los capítulos provinciales de los dominicos, según las constituciones vigentes en aquel entonces, debían 

celebrarse cada cuatro años y su lugar de celebración era por alternancia rigurosa (Valencia-Aragón-Cataluña-Valencia-...). En el 

período de 1640-1659: en 1641 y en 1644 no hubo capítulo, en 1645 (Valencia), en 1649 (Zaragoza), en 1653 (Barcelona), en 1657 

(Valencia) y en 1661 (Zaragoza), etc. Todas sus Actas están impresas y hay ejemplares en el Archivo Histórico de la Provincia OP 

(Valencia). Según información facilitada por fray Valentí Serra: En 1640 los capuchinos de Cataluña no pudieron celebrar el XLVI 

capítulo provincial previsto para mayo, pero a finales de agosto el ministro general aconsejó esperar. Se celebró en abril de 1641. En 

mayo de 1642 se celebró el XLVII capítulo provincial (cfr. B. DE RUBÍ, Un segle de vida caputxina a Catalunya, Barcelona, 1978, p. 

684). 
28

 AGOSM, Reg. P P. Gen. Rom., 3, f. 117r. 
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convento de Quart29; no podemos olvidar que la provincia había nacido con un variopinto número de 

frailes procedentes de otras órdenes religiosas, y de lugares muy dispares. En 1641 fray Esteban 

Domenyo, fraile del convento de Belloch, escribirá un memorial al rey Felipe IV, en el que 

interviene, como mediador y pacificador, a favor de algunos notables, magníficos y señores de la 

frontera entre Cataluña y Francia, pidiendo el perdón del rey por su participación en la guerra30. 

Debido a la situación bélica se nombró, en 1643, a fray Jacinto Salvador visitador general en 

los reinos de Aragón y Valencia31, circunstancia que se repitió en 1646 cuando se nombra al 

provincial, fray Jerónimo Oriol visitador general de los conventos de Cataluña y al padre fray Jacinto 

Salvador, de los conventos de frailes y monjas en los reinos de Valencia y Aragón32. Ese mismo año 

y a pesar de la guerra, en el capítulo general de 1646 participó el padre maestro fray Jerónimo 

Oriol33. Sin embargo no hubo participación española ni en el capítulo general de 1652, ni en la dieta 

general de 1660. 

El 18 de marzo de 1646 el abad del monasterio de Bañolas, Juan Pablo Gallego, pide a fray 

Melchor Bruguera, prior del Buen Suceso de Barcelona, agregarse y asociarse a la confraternidad de 

San Marcello de Roma34. 

A las dificultades se sumó la peste, que en 1651, segó la vida de algunos frailes del convento 

de Barcelona35. Ese mismo año muere fray Jacinto Salvador lo que lleva a la disputa entre los frailes 

para nombrar a su sucesor y que pretende ser fray Jerónimo Guerrero36. 

De signo diferente es la presencia, a mediados de la centuria, de frailes españoles en 

conventos italianos37. No fue una circunstancia esporádica, sino que a lo largo de toda la vida de la 

provincia encontramos frailes españoles en los conventos italianos, algunos enviados para estudiar. 

Parece que se va reanudando la normalidad y, en 1653, se mandan cartas patentes citatorias 

para el capítulo provincial de España, siendo nombrado vicario y presidente fray Pablo Sals38. Dos 

años después (1655) se mandan cartas declarando vicario general, en visita general a la provincia de 

España, a fray Francisco Revull39, e incluso en 1658, fray Epifanio Cedó, funda el convento de 

Bolea (Huesca)40. La vida provincial torna poco a poco a su cauce y, a pesar de las dificultades, los 

frailes siguen creciendo, eso sí, de forma muy moderada. 

Con el final de la guerra en 1659, el convento de Belloch41 pasa a territorio francés, y deberá 

formar parte de la provincia Narbonense. Sin embargo dicho traspaso no se realizó con celeridad y 

aun en los años siguientes encontramos a su frente frailes españoles42. 

 

d. De 1660 a 1700 

                                                      
29

 Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón (= ACA), Consejo de Aragón, legajo 720, nº 127. 
30

 ACA, Consejo de Aragón, legajo 289, nº 95. El 17 de enero de 1639 se había admitido a participar de los bienes espirituales de la Orden 

a Felipe IV (AGOSM, Reg. P P. Gen. Rom., 3, f. 117r). 
31

 AGOSM, Reg. P P. Gen. Rom., 3, f. 117v. 
32

 AGOSM, Reg. P P. Gen. Rom., 4, f. 127r; Reg. P P. Gen. Flor., 55, f. 136r. 
33

 AGOSM, Reg. P P. Gen. Rom., 3, f. 117v; 4, f. 218v. Cfr. nota 12. 
34

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 59, f. 120. 
35

 CHARBONEAU, The Servites of Barcelona, p. 32. 
36

 ACA, Consejo de Aragón, legajo 896, 33. 
37

 Según información facilitada por O. J. Dias, en 1650 residían en Italia los siguientes frailes: en Melegnano, el padre fray Bartolome 

Mercenario de Barcelona; en Como, el padre fray Girolamo Sebastiani; en Mendrisio, el padre fray José Meij de  Cataluña; en Milán, 

convento de San Dionisio, el padre maestro José Britti portugués; en Soragna, el padre Pelegrín Sala de Barcelona. Cfr. también: 

Peregrín de Barcelona (AGOSM, Reg. PP. Gen. Rom., 3, f. 117r); Jeronimo Sebastián (diciembre de 1639: Reg. PP. Gen. Rom., 

4, f. 127r); Guillermo Font (7 de noviembre de 1646: Reg. PP. Gen. Rom., 4, 127r); Francisco Manuel, que está en Pistoya (27 junio de 

1648: Reg. PP. Gen. Rom., 4, f. 127). 
38

 AGOSM, Reg. P P. Gen. Rom., 5, ff. 196r, 196v. 
39

 AGOSM, Reg. P P. Gen. Rom., 5, f. 197v. 
40

 LORENTE, Relación, pp. 219-220. 
41

 LORENTE, Relación, pp. 213-214; cfr. E. VENTOSA, Velles esglésies de la Cerdanya. Origen, descripció i caracteristiques, «Urgellia, 

Anuari d‟estudis històrics dels antics comtats de Cerdanya, Urgell i Pallars, d‟Andorra i la vall d‟Aran», 13 (1996-1997), pp. 471-

475. 
42

 Cfr. Actas de los diferentes capítulos provinciales a los que remitimos en la nota 45, donde es elegido el prior del convento de 

Belloch 
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Entramos, a partir de 1660, en un período, que podemos llamar „nuevo‟, ya que acontecen 

una serie de circunstancias en las que vemos un continuo movimiento y desarrollo de la provincia. 

Además del aumento del número de frailes, que en 1660-1661 pasaron a ser unos 13643, se dan: el 

desarrollo de la Tercera Orden y la devoción a la Dolorosa, que analizaremos más adelante; el 

desarrollo de los estudios; nuevos intentos de fundaciones; la publicación de diversos libros de 

carácter litúrgico y devocional; y la colaboración de fray Francisco Epifanio Cedó, quien escribe su 

Relación de la provincia para continuar los Annales OSM44.ù 

En cuanto a la celebración de los capítulos provinciales, encontramos una cierta 

regularidad45. De algunos de ellos no tenemos mucha información, sin embargo uno de los que 

llaman la atención será el de 168146, no tanto por su posible nulidad47, sino por la “alternancia” (se 

decide que cada trienio sea elegido un fraile de una nacionalidad diferente, es decir, catalán, 

aragonés y valenciano), y por la preocupación por los estudios y la promoción a los grados 

académicos48. 

En cuanto a la participación de los frailes en los capítulos generales, decir que en el 

celebrado en 1678, entre los capitulares están presentes: como definidor general el padre maestro 

fray Sebastián Fuxeres de Barcelona; como provincial, fray Joan Baptista Marcó; y como socio 

provincial fray Amadeo Valls49. Sin embargo en el celebrado en 1690 no participó ningún fraile de la 

provincia50, aunque el decreto 10 emanado de dicho capítulo les afectase. 

Tampoco podemos olvidar los intentos, infructuosos, de nuevas fundaciones en Puigcerdá51, 

Liria52, Alzira53, Huesca54, queriendo también alcanzar Madrid55. Para ésta fundación, en la que 

también intervino el emperador Leopoldo I56, se intensificarán los esfuerzos por parte de fray 

Lorenzo Reymundinez, «desiderans ut non solum congregationes Matriti et in Regno Castellae 

erigantur (ad cuius effectum iam transmissit libros, et commissiones) sed etiam conventus»57, y 

también por parte de fray José Gaspar Pescara, el cual, residiendo ya, desde hacía tiempo (al menos 

desde 1683) en Madrid, fue instado por el propio general de la Orden a realizar las gestiones 

oportunas, aun-que el resultado fue negativo, ya que el cambio de dinastía política y la guerra de 

Sucesión, dificultó la presencia en Madrid de una Orden tan cercana a la Casa de Austria58. 

                                                      
43

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, ff. 173r-174r. Cfr. Anex. 
44

 LORENTE, Relación, pp. 185-189. 
45

 Capítulos: 1660, Las Cuevas de Cañart (AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, ff. 346-347); 1662, Sant Boi de Llobregat 

(AGOSM, Reg. PP. Gen. Rom., 7, ff. 158-159v); dieta 1673, Barcelona (Reg. PP. Gen. Rom., 11, ff. 307-309);  1675, Sant Boi de 

Llobregat (Negotia Relig. a saec. XVII, 115, ff. 312, 314; Reg. P P. Gen. Rom., 11, ff. 309-315); 1681, Barcelona (Negotia Relig. a 

saec. XVII, 115, ff. 2, 9, 25, 29, 77, 80, 109-112, 113-114v); 1687, Vila-rodona (Negotia Relig. a saec. XVII, 32, ff. 467-474; 115, f. 

265); 1694, Vila-rodona (Negotia Relig. a saec. XVII, 91, f. 234r-v); 1697, Marçà (Negotia Relig. a saec. XVII, 100,  f. 356-357v); 

1700, Vila-Rodona (Negotia Relig. a saec. XVII, 100, ff. 359-361v). 
46

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, ff. 109, 110, 111, 111r, 112; Annales OSM, III, p. 319. En 1709 se pide un breve sobre la 

alternancia (Negotia Relig. a saec. XVII, 59, f. 90), y la Sagrada Congregación de Religiosos accede a la elección alternativa del 

provincial y otros oficiales en 1720 (Negotia Relig. a saec. XVII, 59, f. 94). Cfr. también el decreto del capítulo general de 1750 

(Monumenta OSM, XVII, p. 43). 
47

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, ff. 2, 9, 25, 29, 77, 80, 84, 113-114v. 
48

 Annales OSM, III, p. 328. Ver también: AGOSM, Epist. P P. Gen., I, 7, f. 186r. 
49

 Annales OSM, III, pp. 307-308. 
50

 «Hispanicae provinciae vocales non interfuere» (Annales OSM, III, p. 351). 
51

 ACA, Consejo de Aragón, legajo 219, nº 14. 
52

 ACA, Consejo de Aragón, legajo 921, nº 73. 
53

 ACA, Consejo de Aragón, legajo 809, nº 92. 
54

 ACA, Consejo de Aragón, legajos, 56, nº 8; AGOSM, Epist. P P. Gen., I, 7, f. 186r. 
55

 Sobre este intento de fundación cfr. AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 59, ff. 131, 151-155, 160-163; Epist. P P. Gen., I, 8, ff. 132r, 

176r; 11, f. 24v; 12, ff. 180v, 181v; 14, f. 14r; 15, ff. 36v, 55r, 63r, 98r, 99r 
56

 O.J. DIAS, I Servi di Maria fuori d’Europa, en I Servi di Maria nel Settecento (Da fra G.F. Poggi alle soppressioni napoleoniche) (7a 

Settimana di Monte Senario - Todi, 29 luglio - 3 agosto 1985), Monte Senario 1985 (Quaderni di Monte Senario. Sussidi di storia e 

spiritualità, 7), pp. 89-90. Cfr. AGOSM, Annalistica, F. Filza 6, Memorie micellane, ff. 248, 249, 250, 251, 252-253. 
57

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 121, f. 27. 
58

 Además de fray José Gaspar Pescara, que durante dos períodos residió en Madrid, también vivió allí fray José Bautista Marcó, a 

quien incluso la casa real, en 1690, le socorrió para poder viajar a Roma (Madrid, Archivo General de Palacio (= AGP), 
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La correspondencia de estos últimos años del siglo XVII muestra la preocupación y el 

contacto entre la curia de la Orden y la provincia59, como la vuelta a la provincia de algún fraile60 o 

el pedir ayuda para fray Sebastián Ribelles, de Valencia, que pidió ir como misionero entre los 

otomanos61. 

Los frailes de Barcelona tampoco olvidaron publicar desde el Ritual de la Orden62 hasta 

libros relacionados con actos que celebran en su iglesia63. 

Por lo tanto hemos podido descubrir que a lo largo del siglo XVII la provincia, a pesar de las 

circunstancias bélicas y los problemas in-ternos, se mostró activa, entusiasta, con expectativas e 

iniciativa. 
 

1.2. Siglo XVIII: Consolidación-esplendor-decadencia 
 

a. Principio de siglo con problemas (internos y externos) 

 

En el inicio del siglo XVIII la provincia continuó creciendo, contando en 1707 con 197 

frailes y 90 monjas64, sin embargo este siglo comienza con varias complicaciones65. Algunas serán 

de orden interno (problemas en la provincia), a veces provocados por discrepancias entre el prior 

provincial y el vicario general66, aunque ambos (fray Feliciano Melich y fray Lorenzo 

Reymundinez) fueron dos frailes importantes en la vida provincial, tanto en su gobierno como en su 

trabajo a favor de la Tercera Orden, de la que serán grandes impulsores. En esta disputa tuvo que 

intervenir la Santa Sede y la Sagrada Congregación67. 

A ello se unirá un problema de orden externo: la guerra de Sucesión española, que afectará 

desde dos vertientes la vida provincial, ya que, por un lado, en marzo de 1715, y para conseguir la 

quietud de los Servitas y que escarmentaran, al menos seis frailes, debido a sus tendencias políticas, 

tendrán que abandonar sus conventos68. No fue la única medida ya que el libro de Reymundinez 

sobre san Felipe69, fue censurado en 1717 por contener «algunas palabras indecorosas y contrarias a 

la soberanía de su Magestad»70. Desde otro lado, la guerra afectará al desarrollo de la vida 

                                                                                                                                                                                
Administración General, legajo 452, exp. 2). 
59

 AGOSM, Epist. P P. Gen., I, 7, ff. 25r, 31r, 38r, 54v-55r, 69v-70r, 79v, 99v, 132r, 132v, 134v, 142v, 159v, 186r, 186v. El 5 diciembre 

1699 se comunica al provincial que el padre maestro Reymundinez ya ha llegado, y que han recibido las noticias y actas del capítulo, 

así como otras informaciones sobre el buen gobierno de la provincia (Epist. P P. Gen., I, 12, ff. 101v-102r). 
60

 Se trata de fray Pedro Navarro que se encontraba en Pisa (AGOSM, Epist. PP. Gen., I, 7, f. 31r). 
61

 DIAS, I Servi di Maria fuori d’Europa, p. 85. Fraile del convento de Quart que murió a las tres de la tarde el 30 de septiembre de 

1710. Tenía 71 años; 47 de religión y 37 de sacerdote (Madrid, Archivo Histórico Nacional (= AHN), Clero secular regular, libro 

16111, f. 295r). 
62

 Rituale, sive Processionale Ordinis Servorum B.M.V., Barcinone, ex typographia Joannis Jolis, 1696. 
63

 Diseño del altar qve en la sagrada familia de los religiosos servitas del convento de la [...] ciudad de Barcelona cõsagra con rendido 

culto á la invencible protomartyr de España Tarraconense en el dia qve se [...] la gracia del nuebo indulto que Ss. P. Innocencio XI 

pontifice maximo á concedido para que toda España reze de la inclita y gloriosa Santa Eulalia, En Barcelona, en la impre[n]ta de 

Vicente Svriá, 1686; Representase en el tabernacvlo del Convento de Nuestra Señora del Buen-Successo, la maravilla qve la 

Misericordia de Dios vsò con S. Evlalia, quando mandandola desnudar Deciano, y sacarla por las calles, vistiò su puro Cuerpo con 

hermosa Nieve, En Barcelona, en la imprenta de Vicente Suriá, 1686. 
64

 Cfr. nuestro Anexo; Monumenta OSM, VII, p. 93 (aunque indica 10 para Marçà, en el original [AGOSM, Annalistica, G. Filza 7, Memorie 

miscellane, f. 247] pone 16 frailes). 
65

 Para hacerse una idea de la situación de esos años (diferentes problemas de la provincia, dificultad de celebrar los capítulos 

provinciales así como su validez, cartas a favor o en contra del vicario general, etc.) consultar AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 59. 
66

 CHARBONEAU, The Servites of Barcelona, pp. 50-51. 
67

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 130, f. 244; 133, ff. 109, 110; 159, f. 313; 162, ff. 15, 19; 170, ff. 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 

93, 99, 105; 179, f. 48. 
68

 A. MUÑOZ GONZÁLEZ, J. CATÀ I TUR, Repressió borbònica i resistència catalana (1714-1736), Barcelona i Madrid 2005, p. 53. En 

nota reenvía a AHN, Consejos, leg. 10184. Los seis frailes son: fray Mariano Llobet, fray Vicente Mañes, fray Josep Pujol, fray 

Bautista Dabeza, fray Estaqui Pedrosa y fray Francisco San Juan. 
69

 L. REYMUNDINEZY DEL COSO, Tratado historico y panegyrico dividido en tres partes. Vida portentosa de San Felipe Benicio, 

Barcelona, por Francisco Guasch, 1712. Hay una edición con una única diferencia: la fecha 1713 en lugar de 1712. 
70

 Don Francisco Pio de Saboya, Moura, Corte Real, y Moncada [...]. Aunqve con Edicto General, que de nuestra orden, en fecha de doze 

de marzo de mil setecientos diez y seis, se publicó, se ordenò y mandó, que como la ciega malicia en las turbaciones, que empezaron el 

año de mil seteciento y cinco, diò á la imprenta vn sin numero de papeles sediciosos [...]. Barcelona 13 de diciembre de 1717. 
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provincial y de sus capítulos, aunque no impidió, aun estando asediada la ciudad de Barcelona, que 

fray Lorenzo Reymundinez participara en el capítulo general de 171471. 

La provincia intenta llevar adelante su vida, y será en esos años, cuando los frailes del 

convento de Las Cuevas pidan la construcción de un nuevo convento, en otro enclave menos 

peligroso que el de Ladruñan. Se trasladan en 172772. Sin embargo, la situación provincial seguía 

siendo complicada. 

La celebración de los capítulos provinciales muestra la situación irregular que vive la 

provincia, ya que si bien se celebran los dos primeros73, luego, o bien se celebran74, o no se celebran, 

o interviene la Santa Sede75. En medio de esta situación, y para solventar las dificultades, y como un 

siglo antes había ocurrido, es enviado, en 1716, fray Peregrino Sforza como vicario general76, sin 

embargo no se resolvieron y los siguientes capítulos provinciales tampoco se celebraron con 

normalidad. Parece que solo a partir del capítulo de 1746 comienzan a retomarse con regularidad su 

celebración77. 

En cuanto a la participación en los capítulos generales solo en dos de ellos (1750 y 1756) 

hubo presencia española78, lo que muestra que a pesar de la distancia y las diferentes circunstancias 

históricas, la provincia estaba implicada en la vida de la Orden, manteniendo, además, una intensa 

relación epistolar. 

La provincia, continúa con su desarrollo y su «crecimiento». Estudiando las entradas 

existentes sobre la provincia en los registros oficiales de la Orden79 se vislumbra su vida cotidiana en 

ese período, y que no podemos separarlo ni de lo anterior ni de los acontecimientos posteriores. 

Encontramos una provincia viva, abierta a la Orden, en la que no faltan la ida y venida de frailes, sea 

para estudiar en los conventos italianos80, o sea por otros motivos. Contribuirá también a este 

crecimiento la obtención de los grados académicos de los frailes81. Vemos, pues, en estos años, una 

preocupación tanto por la formación y la pro-moción de los frailes, como por la publicación de las 

indulgencias concedidas a la Orden82. Así que a mitad del siglo, observamos que la provincia apenas ha 

aumentado el número de sus miembros con respecto a los primeros años del siglo83. Si confrontamos 

                                                      
71

 Annales OSM, III, p. 563. 
72

 V. LORENTE PÉREZ, Descripción de la iglesia y convento Servita de Las Cuevas de Cañart por fray Luis Francisco Marín en 1836, 

«Studi Storici OSM», 54 (2004), pp. 213-264. 
73

 Capítulo: 1700, Vila-Rodona (AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 100, ff. 359-361v); 1703, Marçà (Negotia Relig. a saec. XVII, 59, 

ff. 247, 334). 
74

 Capítulo: 1721, Marçà (AGOSM, Negotia Relig., II, carpeta 24, f. s/n). 
75

 Capítulos con intervención de la Santa Sede: 1710, Barcelona (AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 59, f. 232; Ciudad del Vaticano, 

Archivo Secreto Vaticano [= ASV], Arch. Brev., vol. 2272, f. 63); 1725, Sant Boi (AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 146, f. 442; ASV, 

Arch. Brev., vol. 2635, f. 101). Nombramientos de la Santa Sede: 1720 (ASV, Arch. Brev., vol. 2485, f. 379); 1728 (ASV, Arch. Brev., vol. 

2699, f. 95); 1731 (ASV, Arch. Brev., vol. 2771, f. 100). 
76

 Sobre las dificultades para celebrar el capítulo de 1715 y la presencia de fray Peregrino Sforza en España como vicario general cfr. 

AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 66, ff. 296, 297; 131, ff. 4, 5, 6, 159; AGOSM, Epist. P P. Gen., I, 18, ff. 27v-28r, 34r, 41v, 64r, 

66v-67v, 67v, 102v. 
77

 Capítulos: 1746, Marçà (AGOSM, Reg. P P. Gen. Rom., 26, ff. 228v, 229r-230v); 1749, Marçà (AGOSM, Negotia. Relig. a saec. XVII, 

198, ff. 237r-240v; Reg. P P. Gen. Rom., 28, f. 275r-v); 1752, ¿Marçá? (Reg. PP. Gen. Rom., 28, f. 275v). 
78

 Capítulos generales: 1720 (Annales OSM, III, p. 688); 1732 (Monumenta OSM, XIX, p. 95); 1750: definidor fray Pedro Ariño, 

provincial fray Miguel Melchor, socio fray José Dalmau (AGOSM, Reg. P P. Gen. Rom., 28, f. 2r-v); 1756: definidor fray Juan Peris, 

socio fray José Brù (Reg. P P. Gen. Rom., 29, ff. 3v-4r). 
79

 AGOSM, Reg. PP. Gen. Rom. y Epist. PP. Gen., I. 
80

 Sirva como ejemplo que fray Manuel Amat y fray Raimundo Mota, en 1740, son enviados a estudiar primero a Florencia, al 

convento de la Santisima Anunziata, y posteriormente al Collegio de Roma (AGOSM, Reg. P P. Gen. Rom., 26, f. 235r; Epist.. PP. Gen., 

I, 27, f. 107v). 
81

 Cfr. AGOSM, Entrata ed uscita della cassa della Religione, ff. 1v, 4r, 9r, 9v, 10v, 13r, 13v, 14r, 15v, 18v, 20r, 20v, 21r, 21v, 24v, 29r, 

32r, 33r, 38r, 41r, 42r, 43r, 44v, 50r, 51r, 53v, 54r, 55v, 56v, 57v, 58r, 58v, 59r, 60r, 61r, 61v, 62r, 64r, 66r, 69v, 70r, 71v, 72v, 73r, 82r, 83r, 

91v. 
82

 Benedictus Papa XIII ad perpetuam rei memoriam, Redemptoris Domini nostri Jesu-Christi vices, licet  immeriti, gerentes in Terris 

spiritualium numerum tesauros [...]. Cum itaque, sicut dilecti filii moderni Prior Generalis & Procurator Generalis Ordinis Fratrum 

Servorum Beatae Mariae Virginis nobis nuper exponi fecerunt [...], Barcelona, en la imprenta de Jayme Surià [...], [1724 o post]; 

Sumario de las indulgencias confirmadas ampliadas y de nuevo concedidas por nuestro Santissimo Padre Clemente XII à todo el 

orden de los siervos de la Santísima Virgen Maria, Barcelona: en la imprenta de Juan Piferrer, [1744?]. 
83

 Cfr. Anexo. 
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estos datos con los de otras provincias, percibimos que si bien la Orden en dicha fecha contaba con 

2731 frailes, de ellos 203 eran españoles, es decir un 7,4 %84, cifra que pocos años después (1768) será 

incrementada (334 frailes)85. 

 

b. La provincia desde 1758 hasta el final del siglo 
 

Tras el capítulo provincial de 1758, en el que por las fuertes discrepancias tuvo que intervenir 

la Santa Sede86, los siguientes se celebraron de forma regular87 en el convento de Marçà, salvo el de 

1769 que se realizó en el convento de Barcelona. A partir de 1772 los celebraron cada cuatro años, ya 

que en el capítulo general de 1774, y a petición de la provincia española, se decide y aprueba que 

los capítulos provinciales sean cuatrienales88, una excepción que gozó dicha provincia, y que junto a la 

«alternancia», fueron dos elementos distintivos. 

En esta segunda parte del siglo XVIII se celebraron seis capítulos generales, y solo en dos de 

ellos (1762 y 1774) hubo presencia española89. 

Si bien en la primera mitad de siglo, la provincia había vivido signos de crecimiento, tanto 

desde un punto de vista cualitativo (aumenta el número de bachilleres y maestros en teología) como 

cuantitativo, eso sí, sin fundar nuevos conventos, ahora, en esta segunda parte del siglo, vemos 

como vive su apogeo numérico agrandando sus conventos y embelleciendo sus iglesias como la de 

Las Cuevas de Cañart90, Montan91 y Quart de les Valls92. 

No quiero dejar pasar otro dato que nos puede ayudar a situar la presencia de la Orden en 

Cataluña. Entre 1720-1790 se nombran a tres frailes servitas como calificadores del Santo Oficio93. 

Es un signo de la búsqueda de «prestigio». La relación entre los Siervos de María y la Inquisición, 

aquí en España, tuvo una doble vertiente, por un lado como colaboradores94; y por otro lado como 

ajusticiados95. 

                                                      
84

 V. BENASSI, O.J. DIAS, F.M. FAUSTINI, Los Siervos de María, breve historia de la Orden, México 1989, p. 173. 
85

 Ver nuestro Anexo. En un próximo trabajo sobre la Evolución numérica de la pro vincia española analizamos detalladamente todos los 

datos estadísticos encontrados. 
86

 Sacra Congregatione particulari a Sanctissimo deputata [...] Cardinalibus Spinellio, Cavalchino, Portocarrero, Corsino et Columna de 

Sciarra, Hyspanien. Capituli Provincia - lis, pro [...] Michaele Melchor Provinciali ac tota Provincia Ordinis P P. Servorum B. Mariae 

Virginis in Regnis Hispaniarum, contra […] Gabrielem Segales, aliosque particulares religiosos dictae Provinciae, restrictus facti & juris, 

[Romae?], typis Bernabó, 1760. 
87

 Capítulos: 1758, Marçà (AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 198, ff. 628-630v; AGOSM, Reg. PP. Gen. Rom., 29, ff. 229r-232v); 

1762, Marçà (Negotia Relig. a saec. XVII, 198, ff. 727-728v; Reg. PP. Gen. Rom., 30, ff. 242v-245v); 1766, Marçà (Reg. PP. Gen. Rom., 

30, ff. 246v-247v); 1769, Barcelona (Reg. P P. Gen. Rom., 31, ff. 234v-235r; Negotia Relig. a saec. XVII, 138, f. s/n); 1772, Marçà 

(Reg. P P. Gen. Rom., 31, ff. 235v-236v); 1776, Marçà (Negotia Relig. a saec. XVII, 138, f. s/n; Reg. P. Gen. Rom., 32, ff. 227v-230v); 

1780, Marçà (Negotia Relig. a saec. XVII, 138, f. s/n; Reg. P P. Gen. Rom., 33, f. 223r-v); 1784, Marçà (Negotia Relig. a saec. XVII, 

138, f. s/n); 1788, Marçà (Negotia Relig. a saec. XVII, 138, f. s/n; Reg. PP. Gen. Rom., 34, ff. 160v-161v); 1792, Marçà (Negotia Relig. a 

saec. XVII, 138, f. s/n); 1796, Marçà (Negotia Relig. A saec. XVII, 138, f. s/n; Reg. P P. Gen. Rom., 35, ff. 219v-221r). 
88

 AGOSM, Reg. P P. Gen. Rom., 32, ff. 5v-6r y 227r. 
89

 Participación española en los capítulos generales: 1762: provincial fray Ramon Mota, socio fray Facundo Mauricio (AGOSM, Reg. 

PP. Gen. Rom., 30, f. 5r-v); 1768: ninguno (Reg. P P. Gen. Rom., 31, f. 5r-v); 1774: provincial fray Bonfill Piquer, socio fray Tomas 

Dolz (Reg. PP. Gen. Rom., 32, ff. 3v-4r); 1780: ninguno (Reg. P P. Gen. Rom., 33, f. 4r-v); 1786: ninguno (Reg. P P. Gen. Rom., 34, f. 

3r); 1792: ninguno (Reg. PP. Gen. Rom., 35, ff. 3v-4r). Quiero agradecer la ayuda y colaboración del sr. Dias por aportarme estos 

datos. 
90

 LORENTE, Descripción, pp. 225-264; Y. GIL SAURA, Arquitectura barroca en Castellón, Castellón 2004, p. 271. 
91

 J.D. BAUTISTA I GARCIA, Esglésias-salo del segle XVIII a les comarques valencianes, Fundación Dávalos-Fletcher, Castellón 2002, pp. 

134-144, 226; GIL SAURA, Arquitectura barroca en Castellón, p. 271; ver también AHN, Clero secular y regular, li bro 2704: mayo de 

1781 (se hizo un gasto de dos sueldos para el día que se puso la primera piedra en la iglesia); Junio 1781 (iglesia: Al maestro de la obra a 

cuenta del ajuste que tienen ha recibido; dinero: Se le dio al maestro por agradecimiento del día que se puso la primera piedra en la 

iglesia). 
92

 BAUTISTA I GARCIA, Esglésias-salo del segle XVIII, pp. 41, 152-160, 250-251; algo en GIL SAURA,  Arquitectura barroca en Castellón, 

pp. 271, 366. 
93

 J. MARTÍNEZ MILLÁN, La inquisición en Cataluña durante el siglo XVIII ¿una institución en crisis?, «Pedralbes: Revista d‟historia 

moderna», nº 4, 1984, p. 84. 
94

 Entre éstos están fray Estanislao Rius que fue calificador y examinador (Sevilla, Archivo General de Indias, Indiferente, 224, nº 10, ff. 

67-68; 247, nº 37, ff. 315-316), fray Juan Angelo Navarro Ariño que solicitó ser pretendiente a calificador (AHN, Inquisición, 2353, exp. 6), 

y fray Pedro Olite, como delator (Inquisición, 3736, exp. 265). 
95

 Proceso de fe de fray Mariano Ballester (AHN, Inquisición, 5321, exp. 33; 3722, exp.12). Consultar también: J. BLÁZQUEZ MIGUEL, 
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Al leer la documentación existente en el Archivo de la Orden sobre la provincia española, 

vemos la relación que a lo largo de este período se mantuvo entre la provincia y la curia de la Orden. 

Tanto el mandar las actas de los capítulos, como el comunicar los acontecimientos y problemas que 

surgen, así como las directrices que desde Roma se van estableciendo, manifiestan que no era una 

provincia independiente. Uno de los signos de la relación con la Orden será el caso de fray Giovanni 

Battista Annovazzi96, donde se le pide a la provincia española que asista a este fraile que permanecía 

preso. Y también hay que añadir algo que ya venía ocurriendo en el siglo anterior y ahora también se 

manifestará de forma clara: la presencia de frailes españoles en los conventos italianos. 

Algunos frailes son enviados a Italia para estudiar, incluso detentando distintos servicios 

como regentes de Estudios97, otros, sin embargo, son enviados por motivos distintos98. Los hubo que 

una vez en Italia cambiaron de provincia99, e incluso uno, fray Fulgencio Aguilar, fue reclamado por 

el cardenal Orsini100. También podemos recordar a otros frailes, como fray Agustín Ribera que fue 

confesor y capellán del ejército101, fray Félix Labró102 o fray Severino Vaquer quien fue miembro de la 

Real academia de Ciencias y Artes de Barcelona103. 

Los frailes, en esta segunda mitad del siglo XVIII, no descuidaron ni su formación 

teológica104, ni la predicación, como fray Pedro Ariño105 y fray Félix Dalmau106. Y también editaron el 

                                                                                                                                                                                
Catálogo de los procesos inquisitoriales del Tribunal del Santo Oficio de Barcelona, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie I V, Hª 

Moderna, t. 3, 1990, pp. 11-158. El autor cita que pasaron ante el tribunal de la Inquisición de Barcelona, en diferentes momentos, 

los siguientes frailes: Ignacio María Riasti (p. 38), Vicenç Canti (p. 77), Amadeu Ferrer (p. 78), Amadeu N. Banyoles, seguramente 

se trate de Amadeu Ferrer (p. 79), Juan Baptista Marcó (p. 84), Onofre Bertrán (p. 115), Cristóbal Martínez (p. 119), Peregrín 

Casañas (p. 124), Salvador Burgada (p. 134), Justo Mercante (p. 135). El autor indica también el deli-to, la fecha, la pena y la fuente 

de donde ha extraído la noticia. 
96

 AGOSM, Reg. P P. Gen. Rom., 28, ff. 160, 160v, 162v; 29, f. 128v; 35, ff. 11, 14, 16, 97; Negotia Relig. a saec. XVII, 124, f. 400; Epist. PP. 

Gen., I, 34, ff. 75v-76, 89r-v, 102v. 
97

 Fray Manuel Amat (AGOSM, Reg. PP. Gen. Rom., 26, ff. 235r, 235v; 27, f. 230v); fray Raimundo Mota (Reg. PP. Gen. Rom., 26, pp. 

235r, 235v; 29, f. 232v); fray Félix Dalmau (Reg. PP. Gen. Rom., 29, f. 233r; 30, f. 238r), fray Bartolomé Ballester (Reg. P P. Gen. 

Rom., 34, ff. 14r-v, 160r, 161v; 35, ff. 219r, 219v); fray Severo Fortet (Reg. P P. Gen. Rom., 28, f. 275v; 29, f. 229r); fray Gabriel Miguel 

(Reg. P P. Gen. Rom., 26, f. 235v; 27, ff. 228r, 230v; 28, f. 275v; 29, f. 233r; 30, f. 238r); fray Zenon Mateo (Reg. PP. Gen. Rom., 33, 

f. 224r; 34, ff. 9v, 10v). 
98

 Fray Rafael Taus (AGOSM, Reg. P P. Gen. Rom., 33, f. 224r; 34, ff. 160r, 161v; AGOSM, Epist. PP. Gen., I, 39, pp. 638, 660, 714;); 

fray Buenhijo Cortés (Reg. P P. Gen. Rom., 32, ff. 227v, 230v; 34, f. 160r; Epist. P P. Gen., I, 41, pp. 238-239). 
99

 Fray Peregrín Nuñez pasará a la provincia Romana (AGOSM, Reg. PP. Gen. Rom., 30, f. 58r; Epist. P P. Gen., II, 1/54), en 1768 tenía 

50 años (AGOSM, Cataloghi dei religiosi del sec. XVIII e XIX: Descrizione della provincia di Roma [1768], convento de Viterbo); fray 

Peregrín Martín (Reg. P P. Gen. Rom., 28, f.275r; carpeta Cataloghi dei religiosi del sec. XVIII e XIX, Nomi e cognomi [dei] religiosi 

de’ Servi di Maria e loro provincie, 1762, letra M); fray Mariano Puchol (Reg. P P. Gen. Rom., 30, ff. 246r, 247v; 31, ff. 234r, 235v; 

Epist. P P. Gen., II, 1/64; Nomi e cognomi [dei] religiosi de’ Servi di Maria e loro provincie, 1762, letra P); fray Egidio Musoles (Reg. P 

P. Gen. Rom., 33, f. 224r; 34, f. 161v; Epist. P P. Gen., I, 39, pp. 64, 71-72, 158, 169, 683-684, 764, 923; 42, p. 429); fray Peregrín 

Rodríguez (Reg. PP. Gen. Rom., 27, f. 230v; 28, ff. 275r, 275v; 29, ff. 56v, 60v, 65r; 30, f. 60v; 31, f. 57r; Epist. P P. Gen., I, 30, ff. 21v, 

70r), quien en 1768 tiene 86 años (Descrizione della provincia di Roma[1768], convento de Corneto). 
100

 Cfr. AGOSM, Epist. PP. Gen., I, 34, ff. 114r-v, 129r; Reg. P P. Gen. Rom., 31, f. 235v. 
101

 Cfr. AGOSM, Reg. P P. Gen. Rom., 27, f. 228r. 
102

 Cfr. AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 191, f. 147; Epist. P P. Gen., I, 27, f. 77v; 28, ff. 7v, 36v,  49r, 66v, 86r; Entrata ed uscita 

della cassa della Religione, ff. 20r, 32r, 58r; Reg. P P. Gen. Rom., 26, f. 235r; 27, ff. 229r-230v; Barcelona, Biblioteca de Cataluña, 

Fons Baró de Castellet, 96/2; 100/2; 147/2; 148/4; 150/2; 151/3; AHN, Clero secular y regular, legajo 6879; ACA, Monacales, Hacienda, 

4149, f. 20. 
103

 Barcelona, Biblioteca de la Real academia de Ciencias y Artes, expediente: Vaquer, S; ver también: J. IGLESIES FORT, Memorias de 

la Real academia de Ciencias y artes de Barcelona, Barcelona 1964, Tercera época, nº 707, vol. XXXVI, pp. 190, 234, 289, 574, 575, 

578, 585, 591; Real academia de Ciencias y Artes, año académico de 1905 a 1906, Nómina del personal  académico, Barcelona, pp. 

120-122; Historia de la Real academia de Ciencias y Artes, Barcelona 1895, p. 37. 
104

 G.M. MIQUEL, Propositiones phisico-metaphisico-mathematicae, academica methodo tuendae a D. Michaele de Simon Pontero [...] ; 

praeside P. Gabriele Maria Miquel, servita [...], Matriti, ex typographia Antonii Perez de Soto, [1754?]; I.M. MOIXÓ, Sacrae 

theologiae conclusiones dogmaticae, scholasticae, polemicae, morales, historicae, chronologicae & criticae : quas sub auspiciis R.P.M. 

Hieronymi Mariae Vernizzi [...] in patrio lyceo [...] publico exponit certamini fr. Olegarius Badia [...] : disputabuntur in ecclesia servorum 

Sanctae Mariae Virginis de BonoSuccessu civit. Barcinon. diebus IX et X mensis septembris an. MDCCLXV hora III vespertina [...] 

praeses erit P. Fr. Ignatius Maria Moixò [...], Barcinone, ex typ. haeredum Bartholomaei & Mariae Angelae Girált [...], [1765]; 

Theologica adserta quae [...] publico exponit certamini frater Thomas Riera [...]; cui adsistet pater fr. Bonfilius Piquér [...]. Barcinone, 

ex typogr. ha- eredum Bartholomaei & Mariae Angelae Giràlt [...], [s.a. - fecha de la publicación tomada del texto (1769)]; Theses 

philosophiae, quas publice defendendas suscipiunt fra- ter Petrus Puig et frater Martinus Estaper Ord. [...] quibus adsistet P. Fr. 

Hippolytus Espina, eiusdem Ord., Barcinone, ex typogr. haeredum Bartholomaei & Mariae Angelae Giràlt [...], [s.a. - fecha de la 

publicación tomada del texto (1784)]. 
105

 P. ARIÑO, Un fenix agustiniano, tan feliz en su fallecimiento que se inmortaliza á la fama y se eterniza en la gloria : oracion funebre 
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Kalendarium, seu Annualis ordo divini cultus in persolvendo hor. canon. [...] & Privilegia a S. Sede 

Ord. Servorum B.M.V. concessa ad usum fratr. et monia-lium dicti ordinis [...], en 1790, 1791, 1792, 

1793, 1794, 1795 y 1796. 
 

1.3. Siglo XIX hasta 1848: Discontinuidad 

 

Este período lo podemos dividir en dos: el primero que va desde el inicio del siglo hasta 

1835, año de la exclaustración; y el segundo periodo, desde ese momento hasta 1848 año final de 

nuestra relación, aunque, hay que advertir que la presencia Servita siguió viva en España a través de 

los frailes exclaustrados, las Congregaciones, la Tercera Orden y los monasterios de monjas. 

 

a. De 1801 a 1835 
 

Las circunstancias políticas alteraron la celebración de los capítulos provinciales107, pues el 

de 1800 se postergó un año, y luego, tras la celebración del de 1805 vino un intervalo hasta 1815, 

saltándose el de 1809; y, posteriormente, también tras la celebración, en 1825, del que debía 

celebrarse en 1823, se celebró el de 1829 y 1833, último de los capítulos de la provincia y del que 

sólo tenemos una breve «nota» con los oficios provinciales elegidos. 

Durante este período108, los frailes, se vieron involucrados y violentados por las medidas 

políticas que les obligaron a vivir en la incertidumbre de la vida cotidiana, marcada por las salidas 

de sus conventos o por la persecución que sufrieron109. A esto hay que añadir las dificultades internas 

como el pago de las tasas que la provincia debía a la Orden, o el problema con los sacerdotes 

quincuagenarios110. Incluso la decadencia de algunas comunidades como el monasterio del Pie de la 

Cruz de Valencia, desde el que, en 1803, algunas monjas escribieron al cardenal Luis de Borbón 

expresando su malestar ante la vida claustral que vivían sus compañeras111. 

En 1807, fray Antonio Porta112, escribe al cardenal don Luis de Borbón, pidiéndole permiso 

para dedicarle un libro de Ética que quiere publicar113. Ese mismo año, el 13 de diciembre, el prior 

general constituye a fray Domingo Daniel rector provincial, por la muerte del prior provincial fray 

Sosteño Castarnelles114. Fray Domingo ejercerá dicho oficio, según el mismo escribió: ocho años de rector 

y cuatro de provincial115. 

A partir de 1808 vivieron momentos de inseguridad, dispersión, persecución e intento de 

                                                                                                                                                                                
panegyrica que en [...] dia 26 de marzo de 1743 [...], Barcelona, en la Imprenta de Juan Piferrer, [s.a.]. 
106

 F.M. DALMAU, Oracion panegyrica que en la iglesia parroquial de San Gines de Vilassar, obispado de Barcelona, dixo [...] Fr. Felix 

Maria Dalmau [...] el dia 29 de abril de este año de 1770, en los solemnes cultos que dicho pueblo tributa todos los años en semeante dia a 

sus celestiales protectores los Santos Martires y sus sesenta y siete insignes reliquias [...], Barcelona, por los herederos de Bartholomé y 

Maria Angela Girált, [s.a.]. 
107

 Capítulos: 1801, Marçà (AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 138, s/n; Reg. PP. Gen. Rom., 36, ff. 160r-161v; Negotia Relig., II, 24, f. 

s/n); 1805, Marçà (Negotia Relig.a saec. XVII, 138, s/n; Reg. PP. Gen. Rom., 37, ff. 188r-189r); 1815, Marçà (Reg. PP. Gen. Rom., 37, f. 

190); 1819, Marçà (Reg. PP. Gen. Rom., 37, ff. 191r-192r; cfr. AGOSM, Annalistica, Caselli, Memorie, año 1819); 1825, Marçà (Reg. P 

P. Gen. Rom., 38, ff. 88- 89r); 1829, Marçà (AHN, Clero secular y regular, libro 16111, ff. 343r-347v; cfr. Reg. PP. Gen. Rom., 39, f. 122r-

v); 1833, ¿Marçà? (Negotia Relig., II, 24, carpeta 24, f. s/n). 
108

 Sobre este período ver: J. ÁLVAREZ GÓMEZ, Historia de la vida religiosa, vol. III, Madrid 2002, pp. 547-580; W.J. CALLAHAN, 

Iglesia, poder y sociedad, 1750-1874, Madrid 1989, pp. 77-165; M. REVUELTA GONZÁLEZ, La exclaustración (1833-1840), Madrid 

1976; IDEM, Motivaciones y desarrollo de las exclaustraciones del siglo XIX, «Revista Agustiniana», 147 (2007), pp. 519-544. 
109

 Ver CHARBONEAU, The Servites of Barcelona, pp. 77-85; C. BARRAQUER Y ROVI- RALTA, Las casas de religiosos en Cataluña durante el 

primer tercio del siglo XIX, 2 vols., Barcelona 1906; IDEM, Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, 4 vols., 

Barcelona 1915-1917. 
110

 Ver AGOSM, Epist. P P. Gen., I, 47, pp. 200, 216-217; Epist. P P. Gen., II, 1/79- 1/102, 1/104-1/106. 
111

 Toledo, Archivo Histórico Diocesano [= AHDT], legajo 19, exp. 31. 
112

 Cfr. R. CORTS I BLAY, Porta, Antoni, en Diccionari d’història eclesiástica de Catalunya, III, p. 127; A. PORTA, Sermón que sobre el 

evangelio del hijo prógigo dixo el sábado tercero de cuaresma de este año 1802 en la [...] iglesia del hospital general de [...] Barcelona, 

Barcelona, por la Compañía de Jordi, Roca y Gaspar, 1802. 
113

 AHDT, leg. 19, exp. 32. 
114

 AGOSM, Annalistica, Caselli, Memorie, año 1807. 
115

 AGOSM, Epist. P P. Gen., II, 63. 
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supresión116. De hecho en 1810 fue destruido el convento que los frailes tenían en Banyoles (Puig de 

Sant Martirià), teniendo que trasladarse al interior de la ciudad, y allí, entre 1817 y 1820 realizaron 

las obras del nuevo convento e iglesia en las casas que los frailes tenían117. En 1814, fray Domingo 

Daniel, prior provincial escribe explicando lo que en ese período había sucedido118. Los frailes viven 

con incertidumbre y dificultades, no estaban seguros en sus conventos, de hecho encontramos una 

nota en el «Libro de Gasto» de Montán donde dice: 
desde principios de enero de 1812 hasta el día 19 de junio de 1814 estuvo dispersa la comunidad por la 

invasión de los Franceses y se reunió la misma comunidad día 19 de junio de 1814
119

. 
 

A estos primeros años les siguieron otros (1815-1820), de restauración de la vida anterior a 

la guerra de Independencia (1808-1814), en los que la vida claustral volvió a una cierta calma, con 

sus problemas internos y dificultades. 

Llegó el trienio liberal (1820-1823) y durante ese período la situación de la provincia fue 

difícil, se secularizaron 35 frailes servitas120. A principios de 1822 tenían el convento de Bolea, Las 

Cuevas de Cañart, Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Banyoles, Marçà, Montán y Quart de les Valls, 

mientras que, el convento de Ampurias, cuyos frailes pasaron a Banyoles, y el de Vilarodona, 

fueron, ambos, suprimidos por no tener 12 frailes121. Hay que añadir que en Sant Boi, en 1822 se 

inició una persecución religiosa y los frailes tuvieron que abandonar el convento hasta 1824122, y en 

Banyoles fueron exclaustrados, volviendo al convento en agosto de 1823123. 

También el convento de Montán se suprimió, pues en el «Libro de Recibo» de este 

convento, tras la anotación correspondiente al mes de noviembre de 1822, escribe el prior fray 

Navarro Gómez: 
nota: Este convento quedo suprimido por el gobierno constitucional del 16 de noviembre de 1822 hasta 

el 24 de julio de 1823. Y con toda la verdad lo firmo en 24 de septiembre de 1823 fray Navarro Gómez
124

. 

 

Desde el convento del Buen Suceso de Barcelona, el 2 de abril de 1824, escribe su prior, 

fray Tomás Lluis, narrando los últimos tristes acontecimientos que le ha tocado vivir. Comienza su 

carta diciendo: «Crudele bellum dirasque persecutiones quas hisce praeteritis temporibus experti 

sumus a satellitibus Constitutionis hispanicae vix sine lacrimis et cordis amaritudine explicare 

posum»125. 

A estos años siguieron otros de relativa calma, pudiéndose así celebrar el capítulo de 1833 

del que sólo tenemos una nota con los nombres de los responsables provinciales: 
Nel capitolo provinciale celebrato in aprile nel 1833, fu eletto provinciale el P. M. Pascale Serrano, socio il 

padre maestro Giuseppe Ribera, definitore generale il padre maestro Raffaelle Darnis, provinciale 

scaduto; presidente del capitolo nominato dal padre generale con citatoria il padre maestro Girolamo 

García, exprovinciale
126

. 

 

En 1835 se produce la exclaustración y para conocer las listas de los conventos de Cataluña, 

hemos utilizado las dos obras de Barraquer127, en donde además, hemos encontrado noticias sobre 

                                                      
116

 C. MARTI I VILA, Notes històriques de la Vila de Sant Boi del Llobregat, Sant Boi de Llobregat 1952, p. 67. Cfr. CHARBONEAU, The 

Servites of Barcelona, pp. 62-65; ACA, Monacales Hacienda, 3128 (8); BARRAQUER Y ROVIRALTA, Los religiosos en Cataluña, I, pp. 271-

273. 
117

 J. ANTÓN ABELLAN, L’Escola a Banyoles (segles IX-XX), Quaderns de Banyoles 9, Banyoles 2007, p. 44. 
118

 AGOSM, Epist. P P. Gen., I, 48, pp. 154-155. 
119

 AHN, Clero secular y regular, libro 2704. 
120

 M. REVUELTA, Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. Trienio Constitucional (1820-1823), Madrid 1973, p. 328. 
121

 IDEM, ibidem, pp. 426, 427, 447, 448, 450, 451, 462, 463 y 469. 
122

 MARTI I VILA, Notes històriques, p. 68. 
123

 ANTÓN ABELLAN, L’Escola a Banyoles, p. 44. 
124

 AHN, Clero secular y regular, libro 2705. A la fecha. 
125

 AGOSM, Epist. P P. Gen., II, 2/140. Cfr. también la carta de fray Martín Planas que escribe desde el  convento de Cibona (Italia) en 

1823, al prior general, solicitando le mande la obediencia a dicho convento (Epist. P P. Gen., I, 58/82). 
126

 AGOSM, Negotia Relig., II, 24, carpeta 24, f. s/n. 
127

 BARRAQUER Y ROVIRALTA, Las casas de religiosos, II, pp. 163-172 (Barcelona), pp. 172-174 (San  Baudillo), p. 174 (Vilarrodona), 
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los tristes acontecimientos que vivieron dichas comunidades. 

Según Barraquer y Roviralta la comunidad de Nuestra Señora del Buen Suceso (Barcelona), 

«se componía de unos 30 a 40 frailes», y nos ofrece una lista de los nombres de los que tuvo noticia, 

eran: 26 sacerdotes, 10 coristas y 8 legos. Un total de 44 frailes128. El convento de La Visitación (Sant 

Boi) lo componían 8 frailes presbíteros y 3 o 4 legos129 El convento de Sant Martirià (Banyoles) 

tenía 6 u 8 sacerdotes130. La comunidad de Nuestra Señora de Gracia, en Ampurias (Girona) estaba 

compuesta por 7 u 8 frailes131. El convento de la Virgen de los Dolores (Vilarodona), estaba 

compuesto por 7 sacerdotes y 3 legos132. Sant Marçal (Marçà) contaba con 10 religiosos133. 

El convento de San Miguel (Las Cuevas de Cañart), parece fue despoblándose poco a poco 

antes de 1835. La Junta diocesana de Zaragoza, el 8 de junio de 1837, indica que los Servitas del 

convento de Las Cuevas de Cañart eran 17 sacerdotes y 15 frailes (entre coristas y legos), es decir 

32134. Y según Madoz en su Diccionario, en la época de la «extinción habitaban el convento 47 

religiosos»135. No sabemos el número de frailes del convento de Bolea. 

El convento del Santo Sepulcro y Pie de la Cruz (Cuart de les Valls) fue exclaustrado el 1 de 

septiembre de 1835, y la lista, realizada por el prior fray Salvador Peris el 3 de enero de 1836, 

contenía el nombre de 21 sacerdotes, 1 diácono, 3 coristas y 15 legos. Un total de 40 frailes136. 

El convento de San Miguel y Santa Ana (Montán), fue suprimido el 18 de septiembre de 1835, 

y según el prior, fray Joaquín Arnau, quien realizó la lista de los miembros de su comunidad el 20 de 

diciembre de 1835, la comunidad contaba con: 10 sacerdotes, 2 coristas ordenados in sacris y 16 

frailes entre coristas y legos profesos. Un total de 28 frailes137. También sabemos lo que quedo en los 

conventos valencianos138. 
 

b. De 1835 a 1848 
 

En 1835, los frailes tenían dos opciones: o secularizarse y seguir en España139; u optar por 

continuar viviendo su vida regular en algún convento de la Orden, pero fuera de España, en concreto 

en Italia140. 

La mayor parte de los frailes optaron por permanecer en España y se mantuvo durante años 

una estructura provincial, permaneciendo algunos de ellos en contacto141. 

                                                                                                                                                                                
pp. 175-176 (Bañolas), pp. 176-178 (Ampurias) y pp. 178-179 (Marsá). 
128

 BARRAQUER Y ROVIRALTA, Los religiosos, II, p. 613; cfr. IDEM, Las casas de religiosos, II, pp. 163-172. Del mismo convento, sin una 

fecha exacta, pero creemos de la época, existe otra lista en la que se nombra a casi todos los frailes (ACA, ORM, legajos grandes, 381). 
129

 BARRAQUER Y ROVIRALTA, Los religiosos, I V, p. 67; IDEM, Las casas de religiosos, II, p. 174 
130

 BARRAQUER Y ROVIRALTA, Los religiosos, I V, p. 70; IDEM, Las casas de religiosos, II, p. 175. 
131

 BARRAQUER Y ROVIRALTA, Los religiosos, I V, pp.71-72; IDEM, Las casas de religiosos, II, p. 178. Cfr. D. FIGAROLA, El foment de la 

lectura: els llibres dels servites d’Empúries i la biblioteca popular de Palafrugell, «Estudis del Baix Empordà», 24 (2005), pp. 85-

110. Para estos dos últimos conventos, del obispado de Gerona, según la Junta diocesana los Servitas eran 14 sacerdotes, 3 coristas y 

4 legos (AHN, Culto y clero, legajo 190). 
132

 BARRAQUER Y ROVIRALTA, Los religiosos, I V, p. 75; IDEM, Las casas de religiosos, II, p. 174. 
133

 BARRAQUER Y ROVIRALTA, Los religiosos, I V, p. 79; IDEM, Las casas de religiosos, II, p.179. 
134

 AHN, Culto y clero, legajo 190. Datos ya expuestos en LORENTE, Descripción, p. 222. 
135

 P. MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid 1845-1850, vol. 7, p. 268; 

CHARBONEAU, The Servites of Barcelona, pp. 79-80, 81. 
136

 Valencia, Archivo del Reino [= ARV], Propiedades Antiguas, legajo 228 y legajo 318. Hay otro documento que da las siguientes 

cifras: sacerdotes,14; ordenados in sacris, 1; coristas, 3; legos, 15; colocados, 6; fallecidos, 1 (AHN, Culto y clero, legajo 190). 
137

 ARV, Propiedades Antiguas, legajo 228 y legajo 318. 
138

 P. SUCÍAS APARICIO, Los conventos del Reino de Valencia, tomo III, parte 2, pp. 276-292. Obra manuscrita que se encuentra en la 

Biblioteca Central Municipal de Valencia (signatura: Sucías 53). 
139

 Para los años posteriores a 1835 ver BADILLO MARTÍN, Los Siervos de María es- pañoles. 
140

 obre los primeros años de los frailes españoles que emigraron a Italia ver: AGOSM, Procura generale 1835. Libro di cassa, Entrata: 

1835, agosto (p. 2), septiembre (p. 3), noviembre (p. 5); 1836, diciembre (p. 12); 1843, junio (p. 41); Uscita: 1835, agosto (p. 5), 

septiembre (p. 5), octubre (p. 6), noviembre (p. 6), diciembre (p. 7); 1836, marzo (p. 9), junio (p. 11); 1851, marzo y abril (p. 66); 

AGOSM, Reg. Proc. Gen., 38, ff. 2, 4-5, 28-29, 41-42, 44, 47-48, 65, 69, 76, 80-81, 98, 114-116, 244, 246-247, 274, 275-276, 277; 

39, pp. 65, 109, 170, 243-244. 
141

 BADILLO, Los Siervos de María españoles, pp. 58-66. 
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De los 237 frailes exclaustrados, cifra aproximada, solo una veintena decidió huir a Italia142. La 

vida en los conventos italianos no debió de ser fácil, y algunos frailes españoles, después de unos años 

quisieron regresar a su tierra. Unos pocos permanecieron en Italia, donde murieron143. Tres de los que 

permanecieron (Foguet, Viñes y Rabascall) ini-ciaron una experiencia misionera que no dio fruto144. 

 

2. Culto y devoción a los santos y beatos de la Orden 

 

2.1. Siglo XVII 

 

A lo largo de la historia provincial, y ya desde casi sus inicios, encontramos diferentes 

elementos y datos documentales que avalan el culto y la devoción a los santos de la Orden, y si bien 

sobre la devoción a san Peregrín en España ya existe un estudio145, sin embargo sobre san Felipe 

Benicio y el resto de santos apenas hay nada escrito, así que estas páginas nos servirán como un 

primer marco de referencia sobre este argumento. 

Ya en el capítulo general de 1603 se establece que en todos los conventos de la Orden se rece 

el oficio de san Felipe, así que desde los primeros años del siglo XVII encontramos las primeras 

manifestaciones de culto a san Felipe. En 1612, en Barcelona existe un colegio de la Orden bajo la 

advocación de san Felipe146 al que según Cedó147 se mudó la comunidad de frailes que residía en Santa 

Matrona. También en esos primeros años vemos que, en Barcelona, comienza a desarrollarse con 

fuerza el culto a san Peregrín, y por extensión en Cataluña, y aunque tenemos el testimonio de Cedó 

quien dice que en 1619 se erigió una capilla al santo148, sabemos que en 1616 ya existía dicha capilla149. 

Su culto se manifestó en el arte150, en los goigs151 y en la bendición de los panecillos152. Tampoco faltó la 

devoción y el culto a santa Juliana153. 

A lo largo del siglo XVII se siguió fortaleciendo, sobre todo en los conventos de la Orden154, 

el culto a san Peregrín155 teniendo gran repercusión fuera de España, incluso para su canonización156. 

También siguió creciendo el culto y la devoción a san Felipe a través de publicaciones y 

ceremonias. Para reverenciar a san Felipe la administración ciudadana de Barcelona subvencionó 
                                                      
142

 V. LORENTE PÉREZ, Expansión de los Siervos de María (1848-1953), «Studi storici OSM», 56-57 (2006-2007), p. 232. 
143

 José Bogudá, prior de Todi, que murió el 23 de octubre de 1843, a los 34 años (AGOSM, Registro de PP. de Servi defunti 

[Firenze, 1764-1853], Provincia di Roma, nº 287); Salvador Plá, de 80 años, que murió en Bologna el 13 de mayo de 1848 (Registro 

de P P. de Servi defunti [Firenze, 1764-1853], Provincia della Marca); Joaquín Puig, que murió en Roma en 1837 (AGOSM, 

Religiosi defunti [Città della Pieve, 1758-1861], f. 66r), Rafael Darnís, que murió el 9 de junio de 1843 en san Marcello de Roma 

(Religiosi defunti [Città della Pieve, 1758-1861], f. 67v); Buenaventura Aulestia, que murió en Orvieto el 25 de octubre de 1845 

(Religiosi de funti [Città della Pieve, 1758-1861], f. 68r; Registro de P P. de Servi defunti [Firenze, 1764-1853], Provincia di Roma, nº 

293). 
144

 F.M. BERLASSO, La missione dei Servi di Maria in Arabia. Carteggio (1839-1850), obra inédita. 
145

 LORENTE , El culto y la devoción, pp. 191-217. 
146

 DIAS, L’espansione, p. 219; cfr. Fonti storico-spirituali, III/1, p. 661; AGOSM, Reg. P P. Gen. Flor., 50, f. 71r; CHARBONEAU, The 

Servites of Barcelona, p. 11; Annales OSM, III, p. 26. 
147

 Según Cedó los religiosos habitaron en Santa Madrona 38 años, y en 1618 «fue trasladado el convento  dentro de la ciudad en lo 

que antes era colegio de la Orden. Tomó por título El Pie de la Cruz» (LORENTE, Relación, p. 202). 
148

 LORENTE, El culto y la devoción, pp. 191-217. 
149

 ASB, fondo Demaniale, Corporazioni religiose soppresse, Santa Maria dei Servi, busta 160/6250. 
150

 CHARBONEAU, A guide to Art and Artists, pp. 135-222; IDEM, Servite Devocional Ceramic Art, pp. 137-150. 
151

 CHARBONEAU, Servite goigs in Catalunya, pp. 273-320; LORENTE, El culto y la devoción, pp. 201-202. 
152

 LORENTE, El culto y la devoción, pp. 203-205. 
153

 Llaors, y alabanses de la gloriosa, y benaventvrada Verge santa Iuliana de Florencia, Fundadora de les  Religioses, Monjes, y 

Beates de la ... Orde Merdicant de les Seruentes, y Esclaues de Nostra Señora : la capella de la qual esta en lo Convent de Nostra 

Señora del Bon Succes, Barcelona, en casa de Esteua Liberos, 1622. 
154

 En 1667, existen altares de san Peregrín en el convento de Belloch (LORENTE, Relación, p. 214), de Vila-rodona (p. 215), de Marçà 

(p. 216) y de Banyoles, donde había capilla y altar (p. 218). 
155

 Trabajos del sgundo [sic] Job : empresa vitoriosa y servidumbre amorosa : vida y muerte del beato padre Peregrin de Forli del 

Sagrado Orden Mendicante de los Siervos de Maria traducida de italiano en español por el R.P.M. Fr. Feliciano Melich [...], En 

Barcelona, en casa de Ivan Iolis [...], 1687. 
156

 A.M. SERRA, S. Pellegrino Laziosi da Forlì dei Servi di Maria (1265 c. - 1345 c.). Storia, culto, attualità, Forlì  1995, p. 130. Ver 

también AGOSM, Epist. P P. Gen., I, 7, ff. 50r, 57v, 68r, 69v-70r, 79v, 80r, 99v. En 1690 se pide a la provincia recoger limosnas para su 

canonización (Epist. P P. Gen., I, 7, f. 79v). 
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parte de los gastos por la festividad celebrada en 1671 en honor del nuevo Santo. El sábado 19 de 

septiembre de 1671, comenzaron las fiestas en el convento de Nuestra Señora del Buen Suceso por su 

canonización157, y se publicó en castellano la ceremonia realizada en Roma158 y las indulgencias 

asociadas159. También llegaron la Vita escrita por Pandolfo Ricasoli Baroni160 y la de Ludovico 

Giustiniani161, y se publicaron dos oficios de san Felipe, uno en Valencia162 y otro en Palma de 

Mallorca163. 

El provincial, en 1684, solicita de Roma la posibilidad de recitar el oficio de san Felipe en 

España. Ese mismo año, y a petición del mismo prior provincial164, el Rey Carlos II intercedió ante el 

Papa para que se hiciera extensivo a todos sus reinos y dominios el oficio y la misa de san Felipe165. Al 

año siguiente (1685), sor Ana Dorotea, de las Descalzas de Madrid, también se sumó a esta iniciativa 

devocional166. 

También en el monasterio del Pie de la Cruz de las monjas Servitas de Valencia, que desde 

principios del siglo estaban bajo la jurisdicción del obispo, celebraban la fiesta de san Felipe, al 

menos que sepamos, desde 1682 y a lo largo de su historia, de una forma solemne: pagando la cera 

de ese día, el sermón, el predicador, el confesor, el diácono, la misa y el refresco, a veces la 

enramada, otras veces el chocolate y la nieve, otras la música. Como era costumbre en fiestas 

importantes ese día había “repartición”, se daba una cierta cantidad de dinero a cada una de las 

monjas167. 

No eran los únicos santos venerados, también, se conserva en la biblioteca de la Universidad 

de Barcelona un ejemplar de la vida del beato Juan Angel Porro, escrita por Agustín Alevazoli, y 

que perteneció a fray Lorenzo Reymundinez168, y desde Roma, a las puertas del año 1700, se envían 

cartas a fray Feliciano Melich, con fray Lorenzo Reymundinez, por si hubiese alguna cosa que 

conferir a la causa de la beata Juliana y de los Siete beatos Fundadores, y especialmente si supiese 

de algún autor que hubiera escrito sobre ellos169. 

 

2.2. Siglo XVIII 
 

También a lo largo del siglo XVIII, encontramos muestras del culto y la devoción a los 

                                                      
157

 CHARBONEAU, The Servites of Barcelona, p. 27. 
158

 Relacion de las ceremonias que se han hecho en la iglesia de S. Pedro en la canoniçacion de los cinco santos que son San Cayetano 

Tiene, San Francisco Borja, San Felipe Benicio, San Luys Beltran, Santa Rosa de Santa Maria [...], en Madrid, por Iulian de Paredes, 

1671). 
159

 Indulgencias, que la Santidad de Nuestro Señor Clemente Papa X concede à las coronas, rosarios, imagenes, cruzes, y medallas 

benditas en ocasion de la canonizacion de los santos confessores, Caietano, Francisco de Borja, Felipe Benicio, Luis Beltran, y de S. Rosa 

Virgen del Perú, Roma, en la imprenta de la Reu. Cam. Apost., 1671. 
160

 P. RICASOLI BARONI, Vita del B. Filippo Benizi nobil fiorentino dell’Ordine de’ Serui di M.V. / scritta da Pandolfo Ricasoli Baroni 

[...], Firenze 1626. El  ejemplar que se conserva en la Universidad de Barcelona, perteneció a fray Jerónimo Oriol. 
161

 Vita del B. Filippo Benizi nobil fiorentino, quinto generale, e propagatore del sacr’Ordine de’ Servi di Maria Vergine nuovamente 

abbellita, e publicata dal padre reverendíssimo general Servita, il padre maestro Lodovico Giustiniani, Bologna 1668. Existe un 

ejemplar en la Biblioteca Valenciana. 
162

 Officium S. Philippi Benitii Confessoris, Ordinis Servorum B.V.M. Duplex, En Valencia, por Vicente Macè, [s.a.] [Texto fechado 

en 1690]. 
163

 Die XXIII Augusti officium S. Philppi [sic] Benitii confessoris non pontificis or- dinis servorum beatae Mariae Virginis : semiduplex : 

a Sac. Rit. Cong. recognitum & approbatum ex concessione [...] Alexandri divina providentia Papae VIII et ab omnibus utriusque sexus 

christifidelibus [...] sub ritu semiduplici ad libitum celebrandum [...], Palmae Balearium, ex typographia Melchioris Guasp, 1692. 
164

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, ff. 268, 269. 
165

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, ff. 363, 365; O.J. DIAS, La presenza dei Servi in Francia, Spagna e negli Stati germanici, en I 

Servi di Maria nel Seicento (Da fra Angelo Montorsoli a fra Giulio Arrighetti) (6ª Settimana di Monte Senario, 23-28 luglio 1984), 

Monte Senario 1985 (Quaderni di Monte Senario. Sussidi di storia e spiritualità, 6), p. 43; Annales OSM, III, p. 319. 
166

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, ff. 359, 361. 
167

 En diferentes cuadernos de cuentas de las prioras anotan este gasto en agosto de diferentes años que van desde 1682 hasta 1730. 

Cfr. ARV, Clero, libros 2069, 392, 1424. 
168

 Vita del b. Gio. Angelo Porro, nobile milanese, religioso sacerdote dell’Ordine de Servi di Maria  vergine[…], raccolta e descritta 

dal P. M. Agostino Alevazoli [...], Milano, nella stampa di Carlo Antonio Malatesta, 1694. Ejemplar de la Universidad de Barcelona 

(signatura: Biblioteca de Reserva C-249/5/23). 
169

 AGOSM, Epist. P P. Gen., I, 12, f. 105r. 
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santos Servitas. El 12 agosto 1702 escribe el general pidiendo cuánto dinero puede aportar la 

provincia, cada año, para la estatua de san Felipe que se quiere realizar para la plaza de San 

Pedro170. 

En el capítulo provincial celebrado en 1710 se establece un decreto para que todos los 

conventos de la provincia provean a la impresión de la vida de san Felipe Benicio171. Dos años 

después se publica el primer libro, en castellano, sobre este santo, por obra de fray Lorenzo 

Reymundinez172. En el capítulo provincial, celebrado en Sant Boi en 1725, se establece que cada 

prior elija un fraile para recoger limosnas y emplearlas en los gastos de canonización del beato 

Peregrín173. 

No se dejará de lado a los otros santos Servitas y se publicarán libros sobre san Alejo 

Falconieri174, san Peregrín175, san Felipe176 o los Siete santos Fundadores177. Tras la canonización de san 

Peregrín, continúa su culto de forma intensa178. 

Y en los años siguientes se celebraron y publicaron las ceremonias por la canonización de 

san Peregrín y la beatificación de los Siete Santos Fundadores179, así como por la canonización de 

santa Juliana y la beatificación de Juan Angel Porro180. No solo partirá esta iniciativa de los frailes 

servitas, también la Tercera Orden se implicará en dicha devoción. En 1735, a instancia del rey 

Católico, fue extendido el oficio de san Peregrín a los reinos de España181, y en 1742 se da el permiso 

para extenderlo en la provincia de Tarragona182. 

De mediados de siglo son también dos sermones inéditos, uno sobre san Peregrín, escrito en 

1740 por fray Vicente María Oliver (O. de M.)183, y otro, de autor desconocido, sobre san Felipe 

Benicio184. Entrambos nos sirven para saber qué se predicaba sobre estos santos y conocer las fuentes 

utilizadas. Tampoco faltaron, en diferentes ciudades, novenas a san Peregrín185 o a san Felipe186. 

                                                      
170

 AGOSM, Epist. P P. Gen., I, 13, f. 34v. 
171

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 59, f. 239r. 
172

 REYMUNDÍNEZ, Tratado historico y panegyrico. cfr. nuestra nota 69. 
173

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 146, f. 444v. 
174

 Vida, y virtudes del B. Alexos Falconieri uno de los siete primeros padres del Sagrado Orden de los Siervos de la siempre V. 

Maria [...], Barcelona, por Francisco Guasch impressor, 1721; Villancicos qve se cantaron en el convento de el Bven-Sucesso de 

religiosos servitas de Barcelona, el dia 17 de Febrero de 1721, en la canonizacion del glorioso S. Alexos Falconerio [...], Barcelona, por 

Bartholomé Giralt, [s.a.] 
175

 Compendio de la vida de S. Peregrin Laziosi de la orden de los siervos de la Virgen Santissima, [s.l., s.n., s.a.], Fecha del final 

del texto, 1725; Exercicio devoto y muy provechoso para las almas sagrado novenario al peregrino de los santos, san Peregrin 

Lazioso de Forli [...] entresacado de la vida heroyca y virtudes del santo para el beneficio comun de los fieles por un religioso del mismo 

orden de los Siervos de Maria, Barcelona, en la imprenta de Juan Piferrer, 1738. 
176

 Goigs en alabança de sant Felip Benici : propagador del Orde Mendicant de Pares Servites, Barcelona, en la estampa de Jaume Surià, 

[ca. 1730]. 
177

 R. SALA, Compendio de la vida, virtudes y milagros de los siete bienaventurados fundadores de la sagrada orden de los Siervos de 

Maria : esto es Beato Buenhijo Monaldi, Beato Buenajunta Manetti, Beato Manetto de Antella, Beato Amadio Amidei, Beato Uguccion 

Uguccioni, Beato Sosteno Sosteni y Beato Alexos Falconieri compuesto por un religioso español de la misma religion; y traducido de italiano 

en español por el R. doctor Raymundo Sala [...], Barcelona, por Bartholomé Giralt, 1727. 
178

 Cfr. LORENTE, El culto y la devoción, pp. 196-198. 
179

 Lauras de los villancicos que se cantaron en la iglesia de Nuestra Señora de el Buen-Sucesso, de padres servitas de esta ciudad, en 

que se celebrò la octava de Maria Santissima de los Dolores su fundadora y patrona, y en el intermedio la solemne canonizacion de San 

Peregrin Lazioso del mismo orden y la beatificacion de los siete primeros padres fundadores : diose  principio a el reverente culto el dia 

21 del presente mes de setiembre del año 1727, Barcelona, por Bartholomé Giralt, [s.a.] 
180

 Villancicos que se cantaron en las solemnes fiestas que se celebràron en la iglesia del Buen-Sucesso de Padres Servìtas de esta ciudad de 

Barcelona por la canonizacion de la B. Juliana Falconeri [...] y beatificacion del padre fray Juan Angelo Porri [...] cantòlos la capilla de [...]  

Santa Maria del Mar [...] en los dia 21, 22 y 23 de Setiembre del año 1738, siendo su maestro [...] Salvador Figuera [...], Barcelona, en la 

imprenta de Jvan Piferrer, [s.a.] 
181

 Monumenta OSM, XVII, p. 26. 
182

 Monumenta OSM, XVII, p. 38. Esta noticia y la anterior (nota 181) tomadas de C.M. JACQUES, Saint Pérégrin Laziosi de Forlì dans 

l’ancienne liturgie servite, en Un amico del crocifisso e dei sofferenti, p. 151. 
183

 Valencia, Biblioteca Histórica de la Universidad, signatura M 306. Ver los ff. 225r-230v. 
184

 Valencia, Biblioteca Valenciana, fondo antiguo, manuscrito 462-32. Ver los ff. 421-428. 
185

 Piadoso egercicio y devoto novenario al Santo mas peregrino [...] S. Peregrin Lazioso [...] compuesto por [...] Joseph Pastor [...], 

Valencia, por Benito Monfort, 1769. 
186

 Novena al Sr. San Phelipe Benicio, del orden mendicante de los Siervos de Maria, para la tercer orden de Siervos de Maria, sita en su 

capilla, junto a San Marcos de Sevilla por [...] Antonio Urbano de Cardenas y Gonzalez [...] Sevilla, en la imprenta de D. Diego de S. 
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La ermita de la Font del Avellá, en Catí187, es una muestra también de la devoción a los santos 

Servitas (san Felipe, san Peregrín, santa Juliana y los siete santos fundadores), los cuales están allí 

representa-dos, y que también los encontramos en la iglesia parroquial de Catí188. No faltaron 

muestras de devoción a los santos Servitas en distintas localidades españolas, como en Benimodo 

(Valencia), donde en 1785, san Felipe es proclamado patrón189. 

Fray Bernardo Cropis además de los sermones manuscritos190 también dejo otros impresos, y 

entre ellos uno dedicado a san Peregrín191. 

Otros frailes anónimos también escribieron novenario sobre este santo192. También podemos 

hacernos una idea del culto a los santos de la Orden leyendo lo que fray Luis Francisco Marín 

escribió sobre el convento de Las Cuevas, donde da detalle de los altares, capillas y pinturas 

dedicados a los santos servitas193. 

Quiero mencionar un último hallazgo sobre la devoción a san Peregrín. En un censo 

realizado en 1860 en Pueblo Nuevo del Mar (el actual barrio El Cabanyal - El Canyameral de 

Valencia) encontramos que el 1,1 % de sus habitantes se llamaban Peregrín o Peregrina. Algunos de 

ellos, los más ancianos, fueron bautizados en el último cuarto del siglo XVIII. Poco más podemos 

decir, de momento, pero es una devoción antaña y que aún, aunque en mucha menos medida, se 

conserva194. 

 

2.3. Siglo XIX hasta 1848 

 

También durante el siglo XIX, se seguirán actualizando y publicando libros sobre el santoral 

servita. En 1806 se publicó el Ordo divini officii195, y también el fraile dominico Antonino Estaper 

predicó sobre la orden196. En 1807, fray Manuel Romeu, fraile del convento de Ampurias, pide 

licencia para venerar las reliquias de la Veracruz y de san Alejo197, y varios años después, en 1818, se 

publica, en Barcelona, para la provincia, el Ad officia propria Ordinis Servorum Beatae Mariae 

Virginis additio recentiorum198. 

También se publica, esta vez en Madrid El verdadero Siervo de María o Historia del origen 

de los Servitas199. 

                                                                                                                                                                                
Roman y Codina, [s.a.]. 
187

 Ver: V. LORENTE PÉREZ, Presencia servita en Catí, «Boletín informativo servita», n° 11 (sep. 2002 - feb. 2003), pp. 21-22; F. CELMA, 

Historia del Santuario de Nuestra Señora de la Misericordia y de la fuente de la Vellà: sito en el termino de la Villa Real de Catì, del 

Obispado de Tortosa, en el Reino de Valencia, Valencia 1759; Á. MONFERRER I MONFORT, Catí i els pelegrins de sant Pere, Valencia 1998, 

pp. 28-34; MOSSÉN J. PUIG PUIG, Historia breve y documentada de la real villa de Catí, II, Castellón 1998; GIL SAU 

RA, Arquitectura barroca en Castellón, pp. 27-31, 114, 116, 120, 173, 214, 225, 289, 401, 405, 407-409. 
188

 GIL SAURA, Arquitectura barroca en Castellón, pp. 287-289, 375. 
189

 CHARBONEAU, Servite Devocional, pp. 142-143, 149-150; J.V. MARTÍNEZ I CAR- NONERES, El patró de Benimodo. Perfil biogràfic (1233-

1285), [s.l.] 2000. 
190

 Sermones manuscritos: Sobre la fundación de la Orden, 1749 (Biblioteca Universidad de Barcelona, fondo reserva, MS 790), 

sobre san Felipe Benici en Bonsuccés, 1750 (ibidem, MS 790), dos sobre san Peregrín, 1767? (ibidem, MS 791) y 1742 (ibidem, MS 

792). 
191

 El Peregrino en su conversion, San Peregrin Lazioso : sermon que en la solemnidad que la ilustre hermandad, nuevamente erigida en 

el convento del Buen-Sucesso de Barcelona, dedicò à San Peregrin, su titular, dia 4 de Mayo de 1760 predicò [...] Fr. Bernardo 

Crospis [...]; sacalo à luz la misma hermandad, Barcelona, en la imprenta de Joseph Altès, [s.a.] 
192

 Exercicio muy deuoto y prouechoso para las almas, sagrado nouenario al peregrino de los santos S. Peregrin [...] entresacado de la vida 

heroyca y virtudes del Santo, para el beneficio comun de los fieles, por un religioso del mismo Orden de Siervos de Maria, Barc. [i.e. 

Barcelona], por Manuel Texero, [s.a.]. Fecha aproximada 1795, deducida de la época de trabajo del impresor. 
193

 Ver nuestra nota 90. 
194

 Valencia, Archivo Diputación, padrón 3.6.1, caja 25, exp. 16. 
195

 Ordo divini officii recitandi ac missae celebrandae in provincia hispanica ordinis servorum B.M.V. juxta Ritum Brev. ac Missal. Rom. 

& indulta specialia a S. Sed. Eidem ord. concessa […] dispositus pro Anno Domini 1807 jussu et approbatione adm. R.P. Fr. Sostenei 

Castarnelles, Barcelona, apud Joannem Serra Typographum, 1806. 
196

 Siervo é hijo de la sierva. Panegirico que sobre la fundación del orden de servítas en la anual fiesta que celebra el convento de 

Barcelona de la misma orden, el tercer domingo de septiembre de 1806 [...], Barcelona, por Juan Serra, [1806?]. 
197

 Girona, Arxiu Diocesà [= ADG], libro, G-171-02197 (Notularum 1802-1947 i resta, libro G-171) 
198

 Barcelona, J. L. Jordi, 1818 (Biblioteca de la Abadía de Monserrat, signatura B LXXVII 8º 6).  
199

 M. VINUESA, El verdadero siervo de María o Historia del orígen de los Servitas, Madrid, 1820. 
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Las monjas servitas del monasterio del Pie de la Cruz de Valencia, a partir de 1810, y en los 

años siguientes celebraron, no solo la festividad de san Felipe, sino también la de los Santos 

Fundadores, la del Titular (Al Pie de la Cruz) y la de san Peregrín200. 

En puertas de la exclaustración fray Antonio Porta predicó: Septenario predicable de los 

dolores de la Santísima Virgen : precedido de un sermón sobre los siete BB.PP. fundadores del Orden 

de los Siervos de María compuesto por Antonio Porta201, y en Gerona, y tras la exclaustración de los 

frailes, ve la luz unos Goigs sobre san Peregrín202. 
 

3. Los laicos servitas. La difusión de la Tercera Orden y la devoción a la Dolorosa 

 

3.1. Siglo XVII 

 

A falta de un trabajo monográfico sobre estos dos argumentos203, quiero, al menos, dar unas 

primeras pinceladas, tanto sobre el inicio y la difusión de la Tercera Orden, como sobre la devoción a 

la Virgen de los Dolores, ya que ambas realidades fueron cogidas de la mano. 

Si bien ya tenemos algún testimonio del movimiento seglar Servita en los conventos 

españoles a principios del siglo XVII204 y de la devoción a la Dolorosa205, será, a partir de la segunda 

mitad, cuando se desarrollen plenamente dichas realidades. En 1660, la cofradia del «Buensuceso» 

de Barcelona cambia el nombre por «cofradía de los Dolores»; al año siguiente (1661) y, también en 

Barcelona, se instituye la procesión de los Dolores de María que se celebra el Domingo de las 

Palmas. Un primer protagonista será fray Francisco Epifanio Cedó206, quien dio principio, el 11 de 

febrero de 1663, a la «Congregación de Terciarios del Hábito según la regla de Martín V», 

edificando, ese mismo año, un oratorio para los terciarios, donde el altar estaba dedicado a la 

Virgen de los Dolores. En su Relación, escrita en 1667, fray Francisco Epifanio diferencia entre 

«Terciarios del Hábito» y «Cofradía de los Dolores». También en 1663, todos los días festivos se 

veneraban los Dolores de la Virgen, en la iglesia de la Santa Cruz del Hospital (Barcelona)207. 

Además de fray Francisco Epifanio, verdadero iniciador y propulsor de tal iniciativa, hubo 

otro protagonista, Diego de Escolano y Ledesma208 que siendo obispo de Segovia pidió ser inscrito 

                                                      
200

 ARV, Clero, libro 1467. 
201

 Barcelona, [s.n.], 1835 (Imprenta de Benito Espona). 
202

 Goigs del gloriós Sant Pelegrí Lacios confessor del sagrat ordre dels Sirvents de Maria que se venera en Ampurias, Gerona, [s.n., 

s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, pujada de Sant Martí, devant del Seminari). 
203

 Hace años escribía el padre Besutti: “Ed è noto che l’influsso dell’Ordine per la diffusione della devozione all’Addolorata nel mondo 

spagnolo deve tuttora essere approfondita”. Cfr. G.M. BESUTTI, La pietà verso l’Addolorata tra i Servi di Maria nel ‘600, en I Servi di Maria 

nel Seicento, p.124. Sobre los terciarios ver V. SERRA DE MANRESA, Els terciaris a Catalunya durant els segles XVII i XVIII, «Analecta 

Sacra Tarraconensis», 70 (1997), pp. 119-188 (los Servitas, pp. 173-188). 
204

 P.M. BRANCHESI, Terziari e Gruppi laici dei Servi dalla fine del sec. XVI al 1645, «Studi Storici OSM», 28 (1978), pp. 330, 335. 
205

 Sirva como ejemplo del contributo de los Siervos de María españoles en la expansión de la Dolorosa los siguientes: en 1597, se 

funda el monasterio femenino “Pie de la Cruz”, Valencia (LORENTE, Relación, pp. 211-212); en 1600, se publica para las monjas 

Servitas el Officium beatae Mariae virginis de pede crucis, desumptum ex breviario antiquo per reverendum patrem fratrem 

Christophorum Sanches de Borgia, vica-rium generalem Ordinis fratrum Servorum beatae virginis Mariae. Ad usum rr. monia-lium 

sanctae Mariae de pede crucis Valentiae habitantium, necnon monachorum sanctae Annae Monvedri (IDEM, ibidem, p. 212); en 1612, 

se funda el convento masculino «Santo Sepulcro y Pie de la Cruz» de Quart (IDEM, ibidem, pp. 212-213); en 1618, tra-slado del 

convento de los frailes dentro de Barcelona, tomando el nombre de «El Pie de la Cruz» (IDEM, ibidem, p. 202); en 1623, el padre fray 

Onofre Salt corrigió el «officio de Nuestra Señora del Pie de la Cruz» (AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, f. 329r); y antes de 

1625, fray Félix de Canales escribió un libro, que no hemos localiza-do, titulado Rosario Doloroso (A. ALEVAZOLI, La reina de’ martiri 

compatita ne’ suoi dolori, 2 vols., Milano 1692, II, p. 111; CEDÓ, Corona dolorosa, p. 214v). 
206

 V. LORENTE PÉREZ, Cedó, Francisco Epifanio, en DBE, XIII, 2010, pp. 84-85. 
207

 Las noticias de este párrafo se pueden encontrar en LORENTE, Relación, pp. 204-206. 
208

 V. LORENTE PÉREZ, Escolano y Ledesma, Diego de, en DBE, XVII, 2011, pp. 544-546. Su nombre lo encontramos junto al de Braulio 

Suñer, obispo de Lérida (1664-1667); Francisco Dou,obispo de Gerona (1668-1673); Manuel de Santa Cruz, obispo de Puebla de los 

Angeles, México (1676-1701), quien había sido sacerdote en Segovia cuando Diego Escolano era obispo; Antonio Pascual, obispo de 

Vich (1685-1710) y Juan de Villacé y Vozmediano, obispo de Plasencia (1693-1695). Están en una lista de obispos y nobles terciarios 

de la Congregación de Nuestra Madre Dolorosa: Personae nobiles congregationum nostrae maestissimae Matris tertiariae. 

Archiepiscopi et episcopi, c. 1710-1714 (cfr. AGOSM, Negotia Relig., II, carpeta 24. Esta lista viene reproducida y ampliada al final del 

primer libro de los dos que componen la obra de fray Narciso Galindo, Norte de congregantes y reciente flor del ameno vergel de la más 

pura, y dolorida señora, Barcelona 1700. 
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en la Congregación de Terciarios de Barcelona, y licencia para fundar en Segovia una 

Congregación. La fundó en la parroquia de San Andrés Apóstol en 1667. Poco después fue 

nombrado arzobispo de Granada (1668), y allí también fundó, en 1668, otra Congregación de 

Terciarios. El 22 de septiembre de 1670 se le mandan cartas patentes para que participe en los 

bienes espirituales de la Orden. Entre otras obras209 señalar su Memorial210 que escribió, en 1670, a la 

reina Mariana de Austria, la cuál pidió a la Santa Sede que se pudiera recitar el oficio y celebrar la 

misa de los Dolores, y gracias a este memorial y la mediación de la reina, el 29 de abril de 1671, 

Clemente X, concede se pueda celebrar la misa y el oficio de la Virgen de los Dolores en los reinos 

de España211. 

La fiesta viene celebrada la feria sexta después del domingo de la Pasión. El 3 de 

septiembre de 1672 se concede algunas modificaciones sobre la rubricas de esta misa. Después se 

suceden otras concesiones el 16 de septiembre de 1673 (sobre el oficio y la misa), y ese mismo año 

el poder recitar el oficio y la misa de las Dolores en la diócesis de Córdoba. Ya en 1739 se concede 

celebrarla el tercer domingo de septiembre212. 

En 1672 se publica, en Pamplona, la misa213, al año siguiente un oficio en Barcelona214 y en 

1675 otro en Valencia215. 

A las iniciales fundaciones de Congregaciones de Terciarios de Barcelona, Segovia y 

Granada, y las de los conventos de los Servitas en Quart, Vilarodona, Ampurias y Banyoles216, hay 

que sumarle las que fueron surgiendo por la geografía española como en Motril, Loxa y Alhama217, 

Sevilla218, Villa de Mora (Teruel)219, Besalú220, Gerona221, Cuenca222, y otras que nacieron antes de acabar el 

siglo223. 

También contribuyeron, entre otros, fray Narciso Madiona224, fray Narciso Galindo225, y fray 

                                                      
209

 Cito a continuación sus obras sobre la devoción a la Virgen de los Dolores, el resto de su producción bibliográfica se puede 

encontrar en su biografía (cfr. nota 208): Constituciones y Regla de los devotos Siervos de Maria Santissima, fundada en Segovia en 

1667, Madrid 1668; Semana dolorosa: meditaciones de los Dolores de Maria Santisima, Granada 1668; Constituciones de la 

Congregacion de los devotos Siervos de Maria Santissima, Granada 1668; Exordio de la Orden de los Siervos de Maria Santisima, 

Granada 1671. 
210

 Memorial a la Reyna Nuestra Señora en que se suplica interponga su real au- thoridad para que Su Santidad conceda a estos reynos 

de España festiuidad y rezo de los Dolores de Maria Santissima Madre de Dios, Granada 1670. 
211

 Monumenta OSM, XVII, p. 87; AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 133, f.11; 134, ff. 423-424; Archivo de la Sacra Congregación de 

Ritos, Decret. Sac. Congr. 1671-1672, ff. 63-63r. 
212

 Decreta Authentica Congregationis Sacrorum Rituum, vol. II, Romae 1808, decretos 2442, 2504, 2594; IV, Romae 1816, decreto 

3941; AGOSM, Negotia Relig. a saec XVII, 134, ff. 423-424. 
213

 Missa de Septem Doloribus Beatae Mariae Virginis: concessa fratibus Ordinis Servorum ..., Pampelonae, apud Gasparis Martinez, 

1672. 
214

 Officium de Septem Doloribus Beatae Mariae Virginis Ordinis Servorum fundatricis, Barcinone, ex typ. Antonij Lacavalleria, 1673. 
215

 Officium de Septem Doloribus Beatissimae Virginis Mariae: ex novo Decreto SS.D.N. Clementis Papae X in omnibus Hispaniarum 

Regnis Feria sexta post Domini - cam Passionis recitandum: Missa propia, vt in fine, Valentiae, Typis Ioannis Laurentij Cabrera, 1675 

(cfr. AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 134, ff. 423-424). 
216

 AGOSM, Reg. P P. Gen. Rom., 10, f. 171. Cfr. también: LORENTE, Relación, p. 213 (Quart), p. 215 (Vila-rodona). 
217

 ESCOLANO Y LEDESMA, Exordio de la Orden de los Sieruos de María Santisima, p. 85. 
218

 AGOSM, Reg. PP. Gen. Rom., 10, f. 173. 
219

 AGOSM, Reg. PP. Gen. Rom., 12, f.147. 
220

 M. SUREDA JUBANY, La Congregaciò dels Dolors de Besalú en el Besalú del segle XVIII, Besalú 1999. 
221

 J. FONT SÁNCHEZ, El culte a la madre de Déu dels Dolors a Girona, «Annals de l‟Institut d‟Estudis Gironins», 42 (2001), I Congrés 

d‟Història de Girona, Dos Mil Anys d‟Història. 
222

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 115, ff. 184, 186. 
223

 Cfr. ACA, Monacales, Hacienda, 4149: Congregación de Nª Sª de los Dolores. Libro de fundaciones de la congregación: Segovia, 

Granada, Gerona, Vic, Solsona, San Hipólito, Cardona, Cervera, Tárrega, Igualada, Villafranca, Martorel, Mataró, Hostalrrich,  

Figueras, Bisbal, Berga, Bagá, Villanueva de Cubellas, Caldas de Mombuy, Sabadell, Málaga, Arbòs, El  Vendrell, Sitjas, San 

Sadurní de Subirats, Esparguera, Valls, Bellpuig, Torá, Torroella de Mongrí, Olot, Palafrugell, La Seo de Urgel, Manresa, Peralada, 

Oliana (Urgel), San Hilario Çacalm. Este documento recoge la fecha de fundación de muchas de estas congregaciones que en algunos 

casos fueron fundadas en el siglo XVIII. 
224

 Exercicio muy deuoto de los siete principales dolores que padeciò Maria Santissima en la passion y muerte de su Hijo, Barcelona, 

en casa Francisco Cormellas, por Vicente Suria, 1679. 
225

 Resumen de las indulgencias, que ganan los Congregantes de la Virgen de los dolores y modo de rezar su Corona, Barcelona 1687; 

Hazedillo de saludable mirra y exercicios dolorosos para las nobles señoras de la ilustre Congregacion de la Virgen santísima de los 

dolores en el convento de sus Siervos del Buen Successo de Barcelona, Barcelona 1690; Norte de congregantes y reciente flor del ameno 
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Lorenzo Reymundinez226, que además de sus empleos dentro de la provincia hizo esfuerzos, no solo, 

y como ya hemos dicho, para fundar en Madrid, sino para fundar Congregaciones de Terciarios, 

convirtiéndose en una figura clave de esta nueva realidad, que nace y empieza a extenderse con 

fuerza en el tercer tercio del siglo XVII. 

A ellos hay que agregar a fray José Gaspar Pescara quien, residiendo en Madrid, difundió 

también la devoción a la Dolorosa publicando un libro227, y dando el escapulario de los Siete 

Dolores, según él mismo cuenta, a la reina Mariana de Austria, a sus damas y a la Corte en la iglesia 

Real de San Jerónimo de Madrid228, incluso al cardenal Savo Mellini, al inquisidor general y al 

Patriarca229. 

En 1684 se manda una carta de hermandad al monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, 

lo que revela que el trabajo de los frailes fue dando sus frutos230. También desde Madrid escribe 

Francisco de la Concepción y Urteaga pidiendo bienes espirituales, para las Cofradías de los 

obispados de Guatemala, Honduras y Nicaragua231. 
Además, la producción bibliográfica española también salió fuera de nuestras fronteras, 

siendo utilizada por autores como fray Agostino Alevazoli232. 
En el último decenio del siglo XVII, la correspondencia con la curia de la Orden señala la 

importancia de este fenómeno, mandando las patentes oportunas233. 
 

3.2. Siglo XVIII 
 

La “familia” Servita siguió extendiéndose, y a ello contribuyeron los frailes y los mismos 

terciarios, entre los que se encontraban altas dignidades eclesiásticas y nobiliarias. Entre estos 

podemos también incluir al rey Carlos y a su consorte, quienes según Reymundinez son: 
devotos de la Virgen Sacratissima Dolorida en cuyo catalogo entran [...] y las exemplarissimas Magestades 

de nuestro Augustissimo Emperador de Romanos, y Rey Catholico de España Carlos Tercero de 

Austria, y de Isabel Christina su carissima Consorte, los quales expressan su ardiente devoción todos los 

años, viniendo al oratorio de los Congregantes a venerar a la Santissima Virgen, y acompañarla en sus 

dolorosas angustias
234

. 

 

Otra de las constantes, como ya lo fue en el siglo anterior, seguirá siendo la continua 

expansión de las Congregaciones de los Dolores que se multiplicarán por la geografía nacional, 

basta ver los registros de los priores generales para entender la dimensión que tomó este 

fenómeno235. 

                                                                                                                                                                                
vergel de la más pura, y dolorida Señora, Barcelona 1700; Compassiuos afectos a Maria Santissima en sus azerbos dolores, Barcelona, 

por Rafael Figueró, 1707. 
226

 Congregante y siervo perfecto de la Santissima Virgen de los Dolores, Barcelona 1687. Este libro tuvo varias ediciones (cfr. 

CHARBONEAU, The Servites of Barcelona, p. 51). Cfr. también AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 59, ff. 202, 205; 121, f. 27. 
227

 Breve historia del origen y progressos de la sagrada Religion de los Siervos de Maria Santissima, Madrid, en la Imprenta Real por 

Mateo de Llanos, 1683. En 1699 se publica, en México, un libro escrito para los terciarios Servitas que tiene su anteceden te en el libro 

de fray José Gaspar. Cfr. DIAS, I Servi di Maria fuori d’Europa, pp. 88-89. 
228

 AGOSM, Negotia Relig. a saec XVII, 59, f. 151r. 
229

 AGOSM, Negotia Relig. a saec XVII, 59, f. 151v. 
230

 Carta de hermandad y filiación de la Religión de los Siervos de María Santísima con el Monasterio de las Descalzas Reales de 

Madrid, 20 de abril de 1684, por el prior provincial fray Tomás Martín (AGP, Archivo del Monasterio de las Descalzas Reales de 

Madrid, caja 85, exp. 18). 
231

 AGOSM, Negotia Relig. a saec XVII, 59, f. 224. 
232

 ALEVAZOLI, La reina de’ martiri. Entre las fuentes que utiliza, cita a Diego Escolano y Ledesma, a fray Francisco Epifanio 

Cedó, a fray Gaspar Pescara, a fray Narciso Madiona y a fray Fénix de Canales 
233

 AGOSM, Epist. P P. Gen., I, 7, ff. 99v, 132v, 176v, 186r. 
234

 REYMUNDINEZ, Tratado historico y panegyrico, p. 38. 
235

 Reg. PP. Gen. Rom., 27: f. 256v (Zaragoza); f. 257v (Jaén y Granada); f. 261r (Laguna en las Canarias); f. 263v (Arjona); f. 264r 

(Villa Moron y Tarrasa); f. 264v (Campomarana); f. 267r (Cádiz); f. 268r (Arcos, Novelda y Lucena); f. 271v (Cangas); f. 272v 

(Jaén); f. 273v (Lebrija y Vélez Málaga); Reg. P P. Gen. Rom., 28: f. 307v (Cabral); f. 308v (Aguas Porta); f. 309r (Castellon de 

Farfaña y Vélez); f. 310r (Villa de la Casa de Uceda); f. 312r (Caramiña); f. 312v (Arjonilla); f. 313r (Fragaisla); f. 313v (Murcia). 

Sirvan estos datos como ejemplo, de una realidad que se multiplicó enormemente. 
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También las monjas Servitas del monasterio del Pie de la Cruz de Valencia, alentaron la 

Tercera Orden en su ciudad236, y los frailes de Barcelona siguieron manifestando y celebrando la 

devoción a la Dolorosa en la liturgia237, incluso personas ajenas a la Orden, como Martín Gorostiza238 

o el franciscano fray Lázaro de León.239 

Todo no será un camino de rosas, dándose también problemas como ocurrió con la 

Congregación de Igualada (1733)240. 

Además de nuevas fundaciones como en Tenerife241, Pamplona242 y León243, en distintas ciudades 

españolas (Lérida244, Barcelona245 y Cádiz246) se publican obras que hacer referencia a los 

congregantes y sus devociones, a veces gracias a autores servitas como Zenón Mateo de Sorrivas, 

quien tradujo una obra del italiano247. 

 

3.3. Siglo XIX hasta 1848 
 

Ya en los primeros años del siglo XIX se da permiso para incluir en la Congregación de 

Terciarios a las religiosas del Monasterio de las Descalzas Reales248. También en esos años se 

publicará un libro sobre la fundación de la Orden249, y se mantendrá correspondencia con Sevilla250, 

Córdoba251, Madrid252, e, incluso, con la Corte253. 

En 1818 se instituyó en Madrid la sociedad de la Tercera Orden254, que fue aprobada en 1826255 

y que comenzará su andadura con la inscripción, en 1830, del rey Fernando VII y su familia entre 

                                                      
236

 En los registros de las prioras hay anotaciones que hacen referencia a gastos por la compra de escapularios, misas y aniversarios. P. 

ej: septiembre de 1726: «dos libros que se han mercado de la tercera Orden de nuestra religión» (ARV, Clero, libro 2069); 15 julio 

1727: «de un principio que se dió a la comunidad del pastel de a un sueldo que le dieron las Real Marquesa de Fuensagrada y Mª 

Angela Palafox en cuyo día tomaron el hábito de terceras de la Virgen 1 libra 13 sueldos» (Clero, libro 2069). Ver también: ARV, 

Clero, libro 1424). 
237

 Lauras de los villancicos que se cantaron en la iglesia de Nuestra Señora de el Buen-Sucesso, de padres servitas de esta ciudad, en 

que se celebrò la octava de Maria Santissima de los Dolores su fundadora y patrona, y en el intermedio la solemne canonizacion de San 

Peregrin Lazioso del mismo orden y la beatificacion de los siete primeros padres fundadores, Barcelona, por Bartholome Giralt, [s.a.]; 

Villancicos que se cantaron en la iglesia de Nra. Sra. del Buen-Sucesso de padres servitas de esta ciudad, en que celebrò la devocion la 

octava y setenario de Maria Santissima de los Dolores, Barcelona, en la imprenta de Maria Angela Giralt viuda, [s.a.]. 
238

 Breve noticia de el habito y corona de los siete dolores de Maria Santisima. Vitoria, 1739. 
239

 AGOSM, Negotia Relig., II, 24, carpeta 24, f. s/n. 
240

 AGOSM, Negotia Relig. a saec. XVII, 180, ff. 147, 149, 153, 235, 237, 239. 
241

 AGOSM, Epist. P P. Gen., II, 1/50. 
242

 G. SILANES SUSTAETA, Religiosidad pamplonesa en el siglo XVIII: La congregación de Nuestra Señora de los Dolores, en Mito y 

realidad en la historia de Navarra, I, Pamplona, SEHN, 1998, pp. 147-158. 
243

 AGOSM, Ep. P P. Gen., I, 43, ff. 44r-v, 139v; cfr. Epist. PP. Gen., II, 1/70. 
244

 V. VILAR Y GASCH, Instruccion de novicios, reglas de los congregantes, los Siervos de los Dolores de Maria :  sacadas de los libros de 

los P P. Servitas del Congregante y Siervo perfecto y otros exercicios dolorosos de ellos que para instruccion de los de Lerida, Lérida, en la 

imprenta de Christoval Escuder, 1761. 
245

 JOSEPH DE SAGARRA Y BALDRICH, Historia del origen y fundacion del Sagrado Orden de los Siervos de Maria y vidas de sus siete 

beatos fundadores, Barcelona, por los herederos de Bartholomé Giralt, [1766?]. 
246

 Hazecito de mirra o modo de compadecer á María [...] en sus siete principales dolores : instrucción para la Tercera Orden de los Siete 

Dolores de la Gran Madre de Dios, con el sumario de las indulgencias y gracias que los [...] pontífices han concedido á los que trahen 

[sic] el abito [sic] de los siervos de María [...] traducido del italiano en español y aumentado por un devoto de la misma Madre de Dios 

[...], [Cádiz], en la Imprenta Nueva, calle de las Descalzas, 1783. 
247

 ZENÓN MATEO SORRIVAS, Los hijos del dolor de Maria seriamente ocupados en la meditacion de sus penas, y en la práctica de los 

deberes y obligaciones de cada uno de los sagrados espirituales exercicios, Madrid, en la Imprenta de la Administracion del Real Arbitrio 

de Beneficencia, 1799. 
248

 Madrid, AGP, Archivo del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, caja 5, exp. 19. 
249

 ANTONINO ESTAPER, OP, Siervo é hijo de la sierva. Panegirico [...] sobre la fundación del orden de Servítas en la anual fiesta que 

celebra el convento de Barcelona de la misma orden, el tercer domingo de septiembre de 1806, Barcelona por Juan Serra, [1806?]. 
250

 AGOSM, Ep. P P. Gen, I, 47, pp. 217-218. 
251

 AGOSM, Ep. P P. Gen, I, 53, pp. 532-538. 
252

 AGOSM, Ep. P P. Gen, I, 47, p. 218. 
253

 AGOSM, Ep. P P. Gen., II, 1/103. 
254

 AGOSM, Annalistica, Caselli, Memorie, año 1818. 
255

 AGOSM, Annalistica, Caselli, Memorie, año 1826. 
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sus terciarios256. Una andadura marcada, no solo por la correspondencia con la curia de la Orden257, 

sino también por las publicaciones que en esos años realizaron258. 

En 1820, se publica en Madrid El verdadero siervo de María o Historia del origen de los 

servitas259. Y durante los años siguientes seguirán imprimiéndose distintas publicaciones. Basta 

recordar las obras del servita fray Antonio Porta260, de Vicente Perote261 o de Martín de Gorostiza262. 

También aparecerán versos, sumarios de indulgencias, novenas y septenarios263. El repertorio es 

inmenso. 

Para concluir, señalar que Madoz, en su Diccionario, al referirse a la parroquia de los Santos 

Juanes de Valencia, dice que hay cofradía de Nuestra Señora de los Dolores264. 

 

Conclusiones 
 

La carta de fray Onofre Salt, que inicia esta relación, es una “introducción” a todo lo que 

hemos escrito sobre la provincia española de los Siervos de María, ya que en ella se reflejan todos los 

argumentos tratados: la relación epistolar de la provincia con la curia de la Orden, la presencia de 

frailes en Italia, los problemas de la provincia, la devoción a la Virgen de los Dolores, la 

colaboración, etc. 

Aunque de forma „modesta‟, la presencia, en España, de la orden de los Siervos de María 

contribuyó, no solo a la propagación del culto a sus santos y a la Dolorosa, sino también al 

desarrollo de la producción teológica y cultural. 

Hemos visto la historia de una provincia religiosa que siempre se sintió unida a su Orden, a 

la que pidió referencias y a la que aportó, en la medida de sus posibilidades, efectivos humanos y 

económicos. 

Tuvo dos peculiaridades: la alternancia (que otras órdenes también realizaban) y a partir de 

1772 la celebración cuatrienal de los capítulos provinciales. Nunca recibió la visita de ningún prior 

general, y cuando éste enviaba vicarios, su presencia, muchas veces, era motivo de conflicto. 
 

– Sumario de las indulgencias y privilegios concedidos a la V.O.T. de Siervos de María santísima de los 

Dolores, sita en la Iglesia parroquial de san Juan Bautista de la ciudad de Toledo, canónicamente fundada en 5 

de enero de 1827 y aprobada su Regla por el excelentísimo Consejo de la Gobernación de este Arzobispado en 5 

de Febrero de 1828: ganándose todas las indulgencias en la citada Iglesia o en la que en cualquier tiempo se ha-

lle establecida la expresada V.O.T., por ser gracia terminantemente concedida a la Imperial Ciudad de 

Toledo. 
– Novena que la V.O.T. de Servitas de la Imperial ciudad de Toledo, consagra anualmente a María Santísima de 

los Dolores en la parroquial de san Juan Bautista, donde ha sido trasladada desde la de Santiago Apóstol por 

                                                      
256

 AGOSM, Annalistica, Caselli, Memorie, año 1830; AGOSM, Reg. Proc. Gen., 37, f. 209. 
257

 La correspondencia se mantendrá con posteridad a 1848 cfr. AGOSM, Epist. PP. Gen., II, 4/93; 5/6, 10. 
258

 Salve Dolorosa que se canta por la V.O.T. de Siervos de María Santísima de los Dolores, en los santos ejercicios que celebra todos los 

domingos y fiestas de precepto del año, del Señor y de la Virgen, lunes y martes de Carnabal, y Septenarios dolorosos por Septiembre y 

Cuaresma, Madrid 1826; Sumario de las gracias e indulgencias concedidas por los sumos pontifices a la V.O.T. de Siervos de María, y las 

particulares concedidas a esta de la M. I. Villa y Corte de Madrid, sita en su iglesia vulgo San Nicolás, Madrid 1831; Nuevos estatutos 

aprobados por el Real y Supremo consejo de Castilla en 14 de febrero de 1831, para régimen y gobierno de la V.O.T. de Siervos de María 

Santísima de los Dolores, canónicamente establecida en su iglesia de esta Corte (vulgo san Nicolas), Madrid 1831. 
259

 Cfr. nuestra nota 199. 
260

 Septenario predicable de los dolores de la Santísima Virgen : precedido de un sermón sobre los siete BB. PP. fundadores del Orden de los 

Siervos de María compuesto por Antonio Porta, Barcelona, Imprenta de Benito Espona, 1835. 
261

 Manual servita: comprende cuanto puede desear un siervo de María Sma. de los Dolores escrito en prosa y verso por Victor Perote, 

Madrid 1838; El Servita instruido en el obsequio y amor de su madre María Santísima: ó sea un mes dedicado y ofrecido a la meditación 

de los dolores de María por el presbítero Don Victor Perote, Madrid 1839. Existe una edición de 1901. 
262

 Corona de los siete dolores y copioso tesoro de indultos apostólicos á esta devocion su autor Martin de Gorostiza. Reimpreso en 

Vitoria, [s.n.], 1847 (Viuda de Manteli e hijos). 
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 Versos al Santísimo Sacramento que se cantan por la V.O.T. de Siervos de María Santísima de los Dolores, en los santos ejercicios que 

celebra todos los domingos y fiestas de precepto del año, lunes y martes de carnabal, y Septenarios dolorosos por septiembre y cuaresma. 

Santiago, septiembre de 1833. 
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 MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-historico, vol. 15, p. 830. 



22 
 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 
 

auto del excelentísimo Consejo de la Gobernación de este arzobispado; dando principio el jueves de la cuarta 

semana de cuaresma, Toledo, Imprenta de J. De Cea, 1838. 
– Septenario doloroso, exercicio tan provechoso á los fieles como obsequioso á la santisima virgen Maria: con un 

breve resumen de las indulgencias concedidas á la corona de los Dolores que ofrece al publico el muy Rdo. 

Padre Prior y convento de la Virgen del Buen Suceso de P P. servitas de la ciudad de Barcelona. Existen varias 

ediciones entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo siguiente. 

 
La provincia creció, se desarrolló, vivió los acontecimientos de la Orden, e intentó 

solucionar los problemas que surgieron, y si bien los frailes fueron expulsados, en España se 

continuó viviendo el espíritu servita a través de las monjas y de los terciarios. 

Quiero dar mi agradecimiento a todos los que antes que yo han trabajado sobre la historia de 

la provincia española; disculparme por todo lo que no he podido decir; y por último, quiero que este 

trabajo sea una pieza más en la construcción de la historia de la Orden, y un aliciente para afrontar 

nuevos retos. 
 
 

ANEXO 

Tabla resumen de la evolución numérica de la provincia Española OSM* 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 1612 1616 1660/1 1707 1750 1768 1787 1789 1835 

Barcelona 26 20 30 40 40 60   44 

Marçà 10 5 8 16 16 18   10 

Vila-rodona 8 6 8 10 12 14   10 

Sant Boi 8 6 12 10 12 16   12 

Ampurias 14 5 10 10 12 16   11 

Banyoles - - 10 10 10 16   10 

Belloch 10 4 6 - - - - - - 

 76 46 84 96 102 140 141 131 97 

Las Cuevas - - 24 55 55 78   32 

Bolea - - 12 6 6 13   11 

   36 61 61 91 79 81 43 

Quart - 8 12 30 30 69   40 

Montán - 3 4 10 10 34   29 

Frailes en 

Murviedro 

 

4 

        

  11 16 40 40 103 78 76 69 

Total 80 57 136 197 203 334 298 288 209 
 

 

 

 

Fuentes utilizadas: 

 
AGOSM, Reg. P P. Gen. Flor., 50, f. 71r. 

ASB, fondo Demaniale, Corporazioni religiose soppresse, Santa Maria dei Servi, busta 160/6250. 

AGOSM, Neg. Rel., 115, ff. 173r-174r. 

Monumenta OSM, VII, p. 93. 

Monumenta OSM, XX, p. 360. 

CHARBONEAU, The servites of Barcelona, p. 36. En los datos totales de 1768 están incluidos los novicios. 

Censo de población de Floridablanca, 1787. Servitas: tabla II (Aragón), tabla VI (Cataluña), tabla XXV (Valencia). 

Cfr. Censo de Godoy 1797. 

Elaboración propia a partir de los datos expuestos en el apartado 1.3. 

 

* La próxima aparición de un trabajo sobre la evolución numérica de la provincia española de los Siervos de María 

mostrará que algunas de estas fuentes tienen que ser tomadas con cautela y revisadas. 


